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I . INTRODUCCION 

Los ensayos censales han pasado a c o n s t i t u i r ana práct ica más o menos unlvorsal , a p a r t i r de l as inti-
mas décadas. Son realizados por l a mayoría de los países con variados objet ivos y mayor o menor amplitud. 
Entre los t ipos más corr ientes do ensayos censales se hal lan los s iguientes: 

1. Ensayo del cuest ionar lo , destinado a evaluar l a operat iv idad del cuest ionario en función de d i s t i n -
tos aspectos ta les como su tamaño o formato, l a d is t r ibuc ión de l as preguntas, los espacios destinados' para 
re f l i s t ra r l a información, e t c . ; l a comprensión de las preguntas por parte de los Informantes"; l a res is tenc ia 
que pueda haber f rente a algtfn t ipo de preguntas, como ingreso, ntfmero de h i jos tenidos* e t c . . 

I . Ensayo de procedimientos de empadronamiento, destinado al estudio de las vontajas de c ie r tos proce-
dí mié n t o s T e ñ r o l a c l i ^ emplear métodos nuevos, que Se van a u t i l i z a r por p r i -
mera vez en e l país. Por ejemplo, l a apl icación del auto-empadronamiento en contraposición a l a en t rev is ta ; 
e l uso del correo para d i s t r i b u i r y r e c i b i r los cuest ionar ios; e l empleo del muestreo en l a etapa de reco-
lecc ión ; l a determinación de zonas de empadronamiento, e t c . . 

3 . Ensayo de procedimientos de elaboración de datos, ta les como el uso de cuestionarios pre-cod1fieados; 
l a apl icación del muestreo en las etapas de c r í t i c a , cod i f icac ión y ve r i f i cac ión de l as t a r j e t a s ; l a v e r i f i -
cación de coherencia y asignación de códigos en computador; e l uso de marcas sensibles en reemplazo de l a 
perforación ind iv idua l de t a r j e t a s ; e l empleo de ta r j e tas sumarias para tabular datos de fami l i a partiendo de 
l a Infarmación personal, e t c . . 

h. Ensayo para probar aspectos de l a organización ó" administración, ta les como l a organización local o 
l a car togra f ía ; e l tiempo necesario para empadronar; e t c . . 

Los ensayos censales han recibido di ferentes denominaciones, como Censo experimental, Censo de ensayo, 
Censo de prueba, Censo p i l o t o , Prueba de campo, Censo previo, e t c . . 

Naciones Unidas ha propuesto las siguientes def inic iones para los d i s t i n tos t ipos de ensayos censales: 1 / 
Ensayos censales: Para designar toda clase de pruebas relacionadas con el censo, sea que so t ra te de 

un ensayo de cuest ionar lo, de una l im i tada prueba de campo o de ün amplio censo experimental. 

Ensayo de cuest ionar io : Para designar l a operación prel iminar de comprobar las preguntas y def inic iones 
censales, lo mismo que el formato y las caracter ís t icas del cuest ionario correspondiente, con el' propósito 
de aprobarlos o mejorarlos para el próximo censo regular. 

Prueba de campo; Para designar l a operación prel iminar cuyo alcance es mayor que el del ensayo de cues-
t ionar io y comprende las etapas de preparación y empadronamiento, pero no l a de elaboración de datos. 

Censo experimental: Para designar el t i po más completo de ensayo censal que comprende tanto las etapas 
de preparación y empadronamiento como l a etapa de elaboración de los datos. 

El hecho de que el aná l i s i s demográfico depende en gran parte de Ta bondad de. l os datos disponibles, y 
teniendo en cuenta que los censos de población siguen siendo, en América Lat ina, l a p r inc ipa l fuente~de i n -
formación para dichos aná l i s i s , indujo a CELADE a rea l i za r algunos estudios relacionados con el tema. Están 
en e&te caso los trabajos destinados a evaluar l a cal idad de l a información recogida, mediante el empleo de 
métodos ana l í t i cos , 2/ Estos estudios han revelado algunas de las def ic iencias más corr ientes de los datos 
censales y , en algunos casos, su magnitud. 

La par t i c ipac ión del Centro en un programa de Censos Experimentales, junto "con otros organismos In terna-
cionales y países Interesados, const i tuye un intento destinado a ensayar procedimientos para l a obtención de 
datos relacionados con l a población, capaces de con t r i bu i r al mejoramiento de l a cal idad de l a información 
recogida en los países de América Lat ina, No t iene, por lo tan to , el objet ivo de otros ensayos censales rea-
l izados por algunos países, l levados a cabo directamente con miras al programa de censos nacionales. 

V Manual de Métodos'de Censos de Población, Serie F, N° 5, 1958. 
2/ Documento Serie A, fP 83, mayo de 1968. 
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Teniendo en cuenta los objet ivos del Censo Experimental de Costa Rica, no se tuvo l a preocupación de 

i n c l u i r todas las preguntas que habitual mente se formulan eri los censos de población. Es e l caso, por ejem-
p lo , del alfabetismo, no estudiado en l a re fe r ida operación. 

Por o t ra parte, se han hecho c ie r tos airreglos en las etapas de recolección, cod i f icac ión y tabulación 
de l os datos, con el propósito de estudiar c ie r tos aspectos relacionados con l a información censal . En este 
ólt imo caso están los datos sobre l a f a m i l i a , obtenidos de l a t a r j e t a i nd i v idua l , en l a etapa de elaboración» 

I I . ENTIDADES PARTICIPANTES 

Part ic iparon en l a organización y rea l izac ión del Censo los siguientes organismos* I ns t i t u to Interameri-
cano de Estadíst ica ( IASI ) j Comisión Económica para América Lat ina (CEPAL), Subsede de Móxico; Dirección de 
Estadís t ica y Censos de Costa Rica; Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). 

Por acuerdo entre los organismos par t ic ipantes , CELADE tuvo a su cargo las labores de coordinación de l a 
operación y preparación de este informe.-

I I I . PROCEDIMIENTOS ENSAYADOS 

Los procedimientos ensayados en el Censo Experimental de Costa Rica son de d i s t i n t a naturaleza, y se 
traducen principalmente en: 

A) Introducción de nuevas preguntas; 
B) Cambio en l a forma de hacer determinadas preguntas t rad ic iona les ; 
C) Estudio sobre l a bondad de l a información recogida, segín l a forma de obtener l a información 
D) Estudios sobre l a f am i l i a , basados en l a información ind iv idua l , 

A) Introducción de nuevas preguntas 

Se h ic ie ron las siguientes preguntas que no son usuales en los censos de población: 

Pregunta 8t Condición de orfandad 

A todas las personas empadronadas se les preguntó s i v iv ían e l padre y l a madre. La pregunta tuvo por 
objeto el estudio de l a mortal idad. En los países en desar ro l lo , con def ic ientes datos es tadís t icos , es tan 
d i f í c i l conocer el n ivel de l a mortalidad de l a población, como el de l a fecundidad, o más affn, a causa de 
que para estimar l a fecundidad suele contarse con datos censales especialmente relacionados con e l l a (como el 
nómero de h i j os tenidos por las mujeres c las i f icadas segtfn edad), o con información censal que indirectamente 
permite i n f e r i r , aunque en forma sólo aproximada, cuál pudo haber sido l a fecundidad en el pasado ( ta l es el 
caso de l a estructura por edades de l a población). 

La estimación de l a mortalidad se ve d i f i cu l t ada porque, por una parte, no hay preguntas directamente 
encaminadas a lograr esa f i na l i dad en los censos y , por l a o t r a , no es posible deducir indirectamente, como 
en el caso "de l a fecundidad, cuál pudo haber sido l a mortalidad de una población a l a luz de su estructura 
por edades. 

Por estas razones se ensayó pn el Censo,Experimental de Costa Rica l a pregunta en l a que se invest iga l a 
condición de orfandad. 

Los cuadros que aparecen en e l conjunto de tabulaciones del Censo Experimental están destinado's a este 
propósi to, es dec i r , a deducir l a mortalidad de l a población a travós de procedimientos ind i rec tos . Se pre-
senta, además, en e l mismo informe,un aná l i s i s de l a información recogida basada en l a pregunta. 

Pregunta 13: Tamaño del establecimiento donde t rabaja o t raba jó 

Para las personas ocupadas y las desocupadas ( las que tuv ieron trabajo en l a semana de referencia y las 
que no lo tuv ieron pero buscaban empleo y l o habían tenido antes) se hizo l a pregunta sobre e l tamaño del es-
tablecimiento. 
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Como establecimiento se cons ide ró la unidad da producción, es dec i r , f áb r i ca , t a l l e r , e t c . que operaba 
como una unidad Independiente, bajo una administración finica, por l o general en un solo lugar donde se pro-
ducía cualquier producto o grupo homogéneo de productos o bienes. Tal concepto se ap l i có , por extensión, 
a actividades no indus t r i a les . 

Como se puede observar en el cuest ionar lo , se t r a t ó de f a c i l i t a r l a obtención de l a información, c l a s i -
ficando las respuestas en grupos; 1 persona; 2 a 4 personas; 5 a 9 personas; 10 a 199 personas; 200 personas 
y más. 

La pregunta estaba destinada a proporcionar Información subsid iar ia para el estudio del subempleo. La 
atención prestada por los censos de población a l a medición del subempleo podría considerarse ínf ima, en r e -
lac ión con l a Importancia de esta materia. 

En no pocos censos levantados on América Latina se invest igó e l ntfmero de horas trabajadas y el ingreso. 
Aunque esta Información t iene gran in te rés , no permite, desde luego, medir efectivamente e l subempleo en 
forma completa; Por ejemplo, e l tiempo trabajado es una medida perfectamente apl icable al asalariado urbano, 
pero l o es menos para e l trabajador independiente y resu l ta prácticamente inadecuada para l a mano de obra 
agr íco la . En este tfltimo sector , además, con frecuencia una parte Importante de los ingresos es pagada en 
especies y* por consiguiente, es d i f í c i l da medir como ocurre en las regiones en las cuales predomina l a ag r i -
cu l tu ra de subsistencia. • 

La pregunta parecería pert inente sobre todo en el sector manufacturero, suponiendo que e l tamaño de l a 
unidad de explotación (medido por el nómero de personas ocupadas) dé ind ic ios del t i po de organización y , 
por ende, del n ive l de" product iv idad, s i bien es c ie r to que e l l o se apl ica de modo más general a determinadas 
ramas de l a i ndus t r i a . También os posible que permita d i s t i n g u i r , a través del 'tamaño del establecimiento, 
l a mano de obra en l a agr icu l tu ra comercial y en l a agr icu l tu ra de subsistencia. Entre otras ventajas que 
s i g n i f i c a disponer de este t i po de información, se consideró que e l l a abarcaría l a población trabajadora que 
en el momento del censo estuviese desocupada, así como también a los trabajadores independientes, muchos de 
los cuales no son enumerados en los censos económicos. 

La obtención de l a Información en terreno no presentó mayores d i f i cu l t ades . Sin embargo, las tabu lac io-
nes resul taron poco expresivas, quizás por el tamaño de l a población investigada y por las carac ter ís t icas 
de l a zona en l a que se rea l i zó el censo. 

• Pregunta 15« Nómero de ocupaciones pr incipales de d i s t i n t o t i p o , desempeñadas en los tfltimos 6 meses 

Al igual que l a pregunta 13, 1a 15 fue una compTementación a las preguntas sobre carac ter ís t icas econó-
micas y estaba destinada a proporcionar datos sobre e l subempleo. Como ocupación p r inc ipa l so consideró 
aquélla que proporcionaba mayores ingresos. No se pretendió conocer, el cambio de empleos, dentro de ujia misma 
ocupación (a lbañ i l , por ejemplo) sino que el e je rc i c io de ocupaciones d i s t i n t a s , en el período de referencia 
( a l b a ñ l l , obrero agr íco la, vendedor, e t c . ) . 

Aunque no haya habido d i f i cu l tades para obtener l a información, puede hacerse sobro su u t i l i d a d igual 
comentario al que se hizo para l a pregunta 13. • ... 

Pregunta 17: Nómero de h i j os tonldos por las mujeres durante el (Ultimo año 

Con l a Intención de estudiar l a pos ib i l idad de anal izar l a fecundidad y l a mortalidad I n f a n t i l actuales, 
se Incluyó en e l Censo Experimental de Costa Rica una pregunta sobre el nómero de h i j os tenidos durante e l 
año 1967, desglosando l a información en a) t o ta l de h i j os tenidos; b) h i j os que viven con l a madre; c ) h i jos 
que no viven con l a madre; d) h i jos que han f a l l e c i d o . 

El desglose de l a información tuvo por objeto permi t i r l a comparación de estos datos con l a información 
obtenida en l a pregunta 16," "relat iva a l a fecundidad acumulada, l a que se hizo de igual forma pcrmotivos que 
se expl icarán más adelante. 

Los datos obtenidos con esta pregunta aparecen en los cuadros sobre fecundidad. 
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B) Cambio en l a forma de hacer determinadas preguntas 

; Pregunta 7: Lugar de residencia en marzo de 1963 

En l os censos da l a (f lt ima dícada, realizados en l a reg ión, se incluyeron por primera vez dos preguntas 
específ icas destinadas a estudiar l a procedencia y el año dé l legada de los migrantes. Hasta entonces, casi 
l a .ínice forma d i rec ta de tener un ind ic io de los movimientos migrator ios de l a población consis t ía en u t i -
l i z a r l a información que se recogía sobre lugar de nacimiento y lugar de empadronamiento, de acuerdo a l a 
cuajl se c las i f i caba como migrante a toda persona registrada en un lugar d i s t i n to al de sú nacimiento, obte-
niéndose y presentándose esta información generalmente a nivel de las d iv is iones po l í t i co -admin is t ra t i vas 
mayores (prov inc ia , estado, departamento, e t c . ) . 

Las l imi tac iones de ese t ipo de datos son más o menos evidentes: a) no es p o s i b l e . f i j a r e l in te rva lo de 
tiempo dentro del cual se ha movido l a población; b) no se puede conocer e l lugar previo de res idencia; c ) s i 
no se dispone de información sobre e l lugar de residencia habi tual ac tua l , se incluye entre los migrantes a 
las personas que están de paso. 

A pesar de no conocerse evaluaciones o f i c i a l es de los resultados obtenidos con las preguntas sobre e l año 
de l a migración y el lugar de residencia an te r io r , ensayadas en los (Tltimos censos, algunos estudios parc ia-
l es realizados ind icar ían que no son muy sa t i s fac to r ios . 

Por e l l o , en el Censo Experimental, además de I n c l u i r l a pregunta sobre el lugar de nacimiento, se reem-
plazaron las dos preguntas sobre migración por una, en l a que se pregunta el Tugar de residencia habitual 
cinco años antes (en marzo de 1963), a n ive l de d i v i s ión administrat iva menor. 

Las ventajas que se pueden señalar con este t i po de pregunta son, entre o t ras : 

a) Posib i l idad de establecer con c lar idad l a condición de migrante y estudiar l a migración rec iente; 

b) Posib i l idad de reproducir e l movimiento migratorio, de l a población de cada unidad geográfica entre 
dos ópocas dadas, mediante el balance de los nacimientos, las defunciones y l a migración investigada en l a 
foripa indicada; y 

c) Posib i l idad de reconst ru i r l a d is t r ibuc ión de l a población en una fecha in tercensal . 

En re lac ión al lugar de residencia 5 años antes, a igual que al lugar de nacimiento, se in ten tó conocer 
l a condición urbano-rural . Corresponde señalar l o d i f í c i l que resu l tó a los "informantes l a comprensión de 
l a pregunta, por l o que en las tabulaciones no se ha considerado ese aspecto. 

Pregunta 16; NÓmero de h i j os tenidos por las mujeres 

Puede decirse que l a invest igación de l a fecundidad a travós de l os censos de población t iene dos pro-
pósitos fundamentales: 

a) Proporcionar información para determinar l a fecundidad ( n i v e l , factores que l a determinan, d i fe ren-
c i a l e s ) , en aquellos países donde los reg is t ros de sucesos v i t a l e s no proveen esa información, o donde el 
grado de er ro r que contiene impide su u t i l i z a c i ó n ; y 

b) Complementar los datos provenientes de los regis t ros de sucesos v i t a l e s , en los países donde esta 
fuente de información proporciona datos razonablemente aceptables. 

El propósito expresado en a) debe entenderse en el sentido l imi tado que t iene. No se pretende qué las 
informaciones censales que puedan recogerse, re la t i vas a l a fecundidad, reemplacen a las provenientes de los 
regist ros en todos los estudios o estimaciones sobre dicho tema. 

Ambos t ipos de datos pueden considerarse complementarios, y en casos par t icu lares donde no existen esta-
d ís t icas v i t a l e s , los censos proveen las informaciones para l a determinación de las tasas demográficas más 
importantes. 
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Se admite que en l a mayoría da los países de América Latina los regis t ros de estadíst icas v i t a l e s son 
incompletos, siendo necesario, en muchos casos, hacer correcciones de Importancia, para l l e g a r a determinar 
tasas demográficas que re f l e j en l a rea l idad. Pese a e l l o , l a invest igación de l a fecundidad a través de los 
censos no se ha generalizado. Menos de l a mitad de los países que levantaron censos entre 1960 y 1965 han 
inc lu ido preguntas sobre fecundidad, y en varios casos, no han sido presentadas en forma t a l que permita l a 
determinación de sus n iveles. 

Por o t ra par te , se ha podido comprobar que l a información censal de algunos países conduce a estimaciones 
más bajas d é l a fecundidad, en comparación con las medidas que se logran con los datos de los reg is t ros de 
estos países. Es e l caso, por ejemplo, de Chile y Venezuela. 

El cambio que se in t rodujo en l a pregunta t iene por objeto l a obtención de mejor información. Se admite 
que al preguntar por el nffmero de h i jos nacidos vivos y muertos y luego desglosar esa c i f r a segtfn d i s t i n tos 
aspectos, pueda ayudar el Informante, evitando l a omisión que se observa al hacer una sola pregunta sobre el 
nómero de h i j os nacidos vivos y o t ra sobro el nómero de h i jos superviv ientes, como se ha hecho en los censos 
nacionales. 

C) Estudio sobro l a bondad de l a información recogida, segón l a forma de obtener l a información 

Uno de los defectos que se puede a t r i b u i r a los censos, como fuente de c ie r to t ipo de Información, es que 
en e l l o s , como promedio, sólo se obtiene l a información directamente del mismo Interesado para 20 de cada 
100 personas. Cabe admi t i r , entonces, que el informante no siempre esté en condiciones de suministrar con 
r e l a t i v a precis ión los datos sobre algunas de las caracter ís t icas investigadas, ta les como ocupación; n ivel de 
ins t rucc ión; número de h i jos nacidos v ivos , nacidos muertos y f a l l e c i dos , sólo para c i t a r algunos de los r u -
bros más importantes que se suele inves t igar . 

Con el objeto de estudiar qué repercusión podría tener l a información Ind i rec ta sobro l a bondad de los 
datos censales, en el Censo Experimental de Costa Rica se señaló en l a boleta correspondiente a cada hogar 
l a persona que había suministrado l a información. 

Teniendo en cuenta que el nómero de h i jos nacidos v ivos, por ser un dato de naturaleza cuan t i t a t i va , po-
dría prestarse para l a pretendida ve r i f i cac ión en forma más senc i l la , se h ic ieron algunas tabulaciones del 
nfimero de mujeres y de h i j os tenidos, segón l a condición de Informante d i recto o ind i rec to de l as madres. Para 
hacer un aná l i s i s más p r o l i j o , se t r a t ó , además, de c l a s i f i c a r las mujeres segón algunas caracter ís t icas d i -
ferenciales de l a fecundidad, ta les como nivel de Instrucción y t i po de act iv idad económica. Los resultados 
obtenidos para un conjunto de cerca de 3000 mujeres son los s iguientes: 

Cuadro 1 

MUJERES E HIJOS TENIDOS, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LAS MUJERES 

Informantes directas Informantes ind i rectas 

Inst rucc ión Mujoros Hijos tenidos Mujeres Hi jos tenidos Inst rucc ión Mujoros Total Por oujer Mujeres 
Total Por mujer 

Sin curso 59 380 6,4 116 588 5,1 
Primarlo i m 6 049 5,8 1 296 3 652 2,9 
Secundarlo 131 358 2,7 304 196 0,6 
Superior 52 136 2,6 75 105 M 
No declarado 3 7 2,3 51 170 3,3 

Total 1 287 6 930 5,4 1 815 4 711 2,6 
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Cuadro 2 • 

MUJERES E HIJOS TENIDOS, SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES 

Informantes d i rec tas Informantes ind i rec tas 

ac t iv idad Mujeréá Hi jos tenidos' Mujeres Hi jos tenidos ac t iv idad Mujeréá 
Total Por mujer 

Mujeres 
Total Por mujer 

Ocupadas 137 379 2,8 446 499 1,1 
Desocupadas 7 19 2,7 8 3 0,3 
Amas de casa 1 109 6 461 5,8 1 068 3 943 3,7 
Estudiantes H 2 0 ,1 194 2 0,0 

Total a/ 1 287 6 930 5¿4 1 815 4 711 2 ,6 

a/ Incluye " o t r a s " . 

En ambos cuadros se observa que corresponde a l as informantes d i rec tas un promedio más a l t o de h i j o s t e -
n idos, l o que permite creer que l a bondad de los datos podría es tar i n f l u i d a por l a forma de obtener los. 

Se dec id ió seleccionar una muestra de mujeres de 15 años y más que se dedicaban a cuidados del hogar, r e -
sidentes en un d i s t r i t o urbano (Grecia) y en un d i s t r i t o ru ra l (San I s i d r o ) , c l as i f i cadas segtfn l a condic ión 
de Informante d i rec ta o i n d i r e c t a . En l o s l i s t a d o s , las mujeres aparecen por ntfmero de orden en el hogar, 
segtfn ntfmero dol hogar, ntfmero del segmento y d i s t r i t o : 

D i s t r i t o Segmento Hogar Ntfmero de orden de l a mujer 

Grecia 01 01 01 
02 

02 01 
02 

02 01 01 

Basándose en esa l i s t a se seleccionaron, en forma s is temát ica , 326 mujeres para ser en t rev is tadas, Oe 
e l l a s , 168 correspondían a informantes d i rec tas , que se en t rev i s ta r í an por segunda vez, y 158 a informantes 
i nd i r ec tas , que se en t rev i s ta r í an por primera vez. 

Las, en t rev is tas estuvieron a cargo de l os responsables del censo ( func ionar ios de CELADE y de l a D i rec -
c ión de Es tad ís t i ca de Costa R ica ) . De l a s 326 mujeres seleccionadas se alcanzó a e n t r e v i s t a r 290. Los r e -
sultados obtenidos son los que se presentan a cont inuación: 
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Cuadro 2 • 

MUJERES ENTREVISTADAS NUEVAMENTE 
a) D i s t r i t o de San Is id ro 

Informantes d i rec tas Informantes ind i rec tas 
Segmento Nffmero Nómero de h i j o s Di ferenc ia Nffmero • Número do h i j o s D i ferenc ia 

' de mu- En En sep* de mu- En En sep-
je res marzo tiembre jeres marzo tiembre 

01 2 19 22 -3 4 3 3 
03 3 19 18 +1 1 - « • 

04 2 9 9 4 14 13 +1 
05 4 22 22 3 17 17 
06 a/ m m - «» _ m 
07 " 3 39 b/ 36 •3 2 9 9 
08 • 2 3 ~ 3 4 10 10 
09 3 18 e l 20 -2 3 22 22 
10 1 3 " 3 2 6 6 
11 5 24 25 -1 4 5 5 
12 4 26 26 2 10 9 d/ +1 
13 3 14 14 2 5 e/ 4 ~ +1 
14 2 23 21 f / +2 5 15 "" 15 
15 6 VI g/ 40 " +1 9 24 24 
16 " 2 4 4 2 20 21 -1 
17 2 13 13 2 . -
18 4 29 29 4 '9 9 
19 2 30 30 4 14 14 
20 2 9 9 3 5 4 •1 
Total 52 345 344 •1 61 188 185 +3 

a/ S i l o había una mujer y estaba ausente, 
b/ Se había inc lu ido 3 abortos, en l a en t rev is ta de marzo, 
c / El t o t a l correcto es 20; hubo omisión en marzo. 
d/ La información correcta es 10; l a información actual l a dio o t ra persona y no era cor rec ta , 
e/ La información correcta es l a de septiembre. 
7 / Hubo e r ro r de persona, en septiembre; l a información cor rec ta es 23. 
g/ El t o t a l correcto es 40; fue inc lu ido un aborto. 

(concluye) 
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Cuadro 3 

MUJERES ENTREVISTADAS NUEVAMENTE 
b) D i s t r i t o de Grecia 

(conclüsitffi) 

Informantes directas 
Segmento Ntfmero Numero de h i jos 

de mu- En En sep-
jeres marzo tiembre 

Informantes indi rectas 
Diferencia Número Nfftnero de h i jos 

do mu- En En sep-
jeres marzo t lenbre 

Di ferencia 

01 1 9 9 3 9 9 
02 5 31 31 2 7 7 
03 6 23 22 •1 2 15 15 
04 2 7 7 2 9 9 
05 3 9 ' 9 6 37 39 
06 2 12 12 4 15 15 
07 3 9 10 -1 3 22 20 
08 2 8 8 2 3 3 
09 3 21 22 -1 2 2 2 
10 4 8 8 2 1 1 
11 4 33 33 1 i . -

12 2 8 6 +2 1 m •í 
13 3 6 6 1 2 2 
14 4 29 29 3 7 8 
15 2 8 8 2 9 9 
16 3 9 9 2 n n 
17 2 8 8 2 2 2 
18 3 10 10 1 5 5 
19 3 8 •8 2 22 22 
20 1 7 7 1 «M _ 
21 2 2 2 3 2 2 
22 5 35 35 2 7 7 
23 3 28 28 3 10 9 
24 2 10 10 2 4 4 
25 2 17 17 1 5 5 
26 2 24 25 -1 2 • m 

27 5 36 36 3 4 4 
28 3 6 6 « • . « 

29 1 4 4 4 16 16 
30 5 47 a/ 39 +8 4 9 9 
31 5 . 20 ~ 20 1 . » 

32 2 20 19 •1 1 i 1 
33 3 10 10 1 - . 
34 2 3 3 2 12 13 
35 3 26 27 -1 1 _ m 

Total 103 551 543 +8 74 248 249 

a/ La d i ferenc ia corresponde principalmente a las fami l ias nímeros 10 y 19, para las cuales se habían reg is -
t rado, en marzo, 2 y 4 abortos, respectivamente, como nacidos v ivos. 
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Contrariamente a lo esperado, podría decirse que l a información sobfe el nómero de h i j os nacidos vivos 

parece tener Ta misma bondad y los mismos defectos cuando l a suministra l a persona interesada u o t ra persona 
de l a f am i l i a . De la experiencia también podría l legarse a l a conclusión de que los enumeradores no siempre 
hacen l a pregunta exactamente en l a forma Indicada en el cuest ionar io, lo que podría expl icar l a Inclusión de 
abortos entre los h i jos nacidos v ivos. 

D) Estudios sobre l a f am i l i a , basados en l a información Indiv idual 

Los censos de población de los países latinoamericanos han sido bastante pobres en lo que se re f ie re a 
l a obtención de datos sobre los hogares y las fami l ias . Las tabulaciones que se han hecho se re f ie ren casi 
exclusivamente al nffmero de hogares segtfn e l nfimero de personas que los componen y a una d is t r ibuc ión del 
nómero de miembros del. hogar segón l a re lac ión de parentesco con el j e f e . Sin embargo, es universal mente re -
conocida l a importancia de ase t ipo de información. En un documento elaborado por Naciones Unidas 3/ se seña-
la que "en todo e l mundo se siente cada vez de manera más apremiante l a necesidad de datos estadíst icos más 
abundantes y mejores sobre los hogares y las fami l ias para ser u t i l i zados tanto en cada país como en el plano 
in ternac ional " . , 

Seguramente, varios factores han contr ibuido a esta carencia de información. Podríamos r e f e r i r , entre 
o t ros : 

a) Falta de recomendaciones de l os organismos internacionales sobre el t i po de datos que se deberían 
obtener} 

b) Falta de estudios de carácter metodológico sobre l a forma de obtener datos sobre l a f am i l i a , basados 
en l a información proveniente de los censos de población; 

c) Implicaciones de orden f inanciero y de tiempo que tendrían las tabulaciones de fami l ia sobre los cen-
sos de población; 

d) Ausencia de usuarios de ese t ipo de información en l a mayoría de los países de l a reglón 

El documento de Naciones Unidas antes mencionado se re f ie re a los progresos W se han hecho en re lac ión 
al tema en países de Europa y América del Norte, pero añade que queda aón mucho por hacer en otras regiones, 
para mejorar l a cal idad y l a comparabilidad de los datos obtenidos en los censos de población sobre los hoga-
res y las f am i l i as . Y agrega: "Es urgente que se real icen mayores estudios referentes a los procedimientos 
detal lados, u t i l i zados por l os países para l a elaboración de los datos sobre los hogares en las di ferentes 
etapas censales, suplementados por experimentos de campo y de o f i c i n a " . 

Por todo e l l o , se decidió i n c l u i r en el Censo Experimental de Costa Rica una ser le de cuadros sobra l a 
composición da los hogares par t i cu la res . 

Se atr ibuyó un nómero a cada cédula censal, que a su vez correspondía a un hogar pa r t i cu l a r , creando con 
eso las condiciones necesarias para perforar mecánicamente t a r j e t a s recap i tu la t ivas de hogares,«ara hacer con 
e l l as las tabulaciones requeridas. 

En este documento, además de las tabulaciones mencionadas, f i gu ra un aná l is is de los datos sobre l a fami-
l i a . Con poster ior idad al Censo Experimental de Costa Rica, CELADE ha ampTiado los estudios sobre l a obten-
ción de datos de fami l i a sobre l a basé de l a información censal i nd i v idua l . 

IV. DEFINICIONES DE CONCEPTOS 

Para los efectos del Censo Experimental, se adoptaron los siguientes Conceptos: 

Hogar: Grupo de personas, con vínculos fami l iares o s in aTlos, que hace vida on coraón bajo un régimen 
f a m i l i a r . Puede estar const i tu ido tamlién por una sola persona. Por lo general, esto grupo ostá Integrado 
por e l je fe del hogar, los parientes qu<; viven con él y aquellas personas que par t ic ipan de esa vida en comín 
por razones de trabajo (s i rv ien tes c poonos) u otro vínculo» Las demás personas que comparten l a vivienda y 
que toman sus comidas con l a f a a f d a deben considerarse también miembros de ésta. Sin embárgo, cuando haya 
6 o más pensionistas, éstos serán considerados como un grupo no f am i l i a r (hogar co lec t i vo ) . 

Manual de Métodos de Censos de Población, Volumen I I I , Serie F, N° 5. 
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Las personas que comparten l a v iv ienda, pero no toman sus comidas con l a f a m i l i a , deberán ser consideradas 

como hogares independientes, y anotadas, en consecuencia, en otro formular io. Deben inc lu i rse en el hogar las 
personas que, por razones de trabajo o de estudio, toman una o más comidas fuera. 

Jefe del hogar: La persona que el grupo fami l i a r o no fam i l i a r reconoce como t a l , ya sea por su edad, 
caracter ís t icas económicas' u otras consideraciones-. 

Huérfano; La persona, cualquiera sea su edad, cuyo padre o madre, legít imo o no, haya f a l l e c i d o . 

Ocupado: La persona que del k al 9 de marzo tuvo ocupación* o f i c i o o empleo, al cual dedicó t o t a l o 
parcialmente su tiempo, trabajando por lo menos un día en l a semana. Si l a persona estuvo ausente de su t r a -
bajo por vacaciones, enfermedad, paro voluntar io o huelga, considéresela como ocupada. Considérase, además, 
como ocupada, a toda persona que desempeñó una ocupación, haya recibido o no, d i rec ta o indirectamente, un 
pago en efect ivo o en especie o en ambas formas. 

Desocupado; La persona- que en l a semana del 4 al 9 de marzo no tuvo ocupación, o f i c i o o empleo, pero 
que lo había tenido antes y durante l a semana de referencia ha buscado t raba jo . 

Busca trabajo por primera vez: La persona que no habiendo trabajado nunca, durante l a semana del 4 al 
9 de marzo (o desde antes), ha buscado su primera ocupación. 

Tamaño del establecimiento donde t rabaja o t raba jó : Número de personas ocupadas en el establecimiento 
(1 persona; 2 a 4 personas; 5 á 9 personas; 10 ó más personas), entendiéndose como t a l l a unidad de producción, 
es dec i r , fáb r i ca , t a l l e r , e t c . , que opera como una unidad independiente, bajo una administración ¿nica, por 
10 general en un solo lugar donde produce, transforma, re f ina o extrae cualquier producto o un grupo homogé-
neo de productos o bienes. Tal concepto se apl ica, por extensión^ a todas las demás act iv idades, 

Nfimero de actividades de d i s t i n t o t i po que ha desempeñado durante los filtiaifiEseis meses: Ocupaciones 
pr inc ipa les o de mayor ingreso desempeñadas en forma sucesiva, duranto los últ imos seis meses, es dec i r , de 
septiembre de 1967 a marzo de 7968. 

V. BOLETA CENSAL 
La boleta u t i l i zada (una para cada hogar) se divide en las siguientes cinco secciones: 

A. Ident i f icación": Se destina para reg is t ra r l a ubicación geográfica del hogar cuya información está 
contenida en l a boleta. . . . 

B. Caracter íst icas generales: Comprende preguntas sobre re lac ión con e l j e fe del hogar, sexo, edad, 
estado c i v i l , lugar de nacimiento, lugar de residencia 5 años antes y condición de orfandad. 

C. Caracter íst icas educativas: Se compone de preguntas relacionadas con el íntimo año aprobado en el 
curso de nivel más a l to y del némero t o t a l de años aprobados. Se h ic ieron las preguntas solamente a las per-
sonas de 7 años y más de edad. . 

D. Caracter íst icas económicas; Comprende preguntas sobre t i po de ac t iv idad, ocupación, t i po de estable-
cimiento, tamaño del establecimiento, categoría de l a ocupación y nffmero de ocupaciones pr inc ipa les de d i s -
t i n t o t i po desempeñadas durante los (¡Itiaios seis meses, que se formularon a las personas de diez años y más de 
edad, - • 

E^ Fecundidad: Contiene dos preguntas que se h ic ieron a las mujeres de 15 años y más de edad. La p r i -
mera, sobre e l nfimero de h i jos tenidos, s in referencia a un período de tiempo determinado, y l a segunda ("sólo 
para las mujeres de 15 a 49 años), sobre el nómero de h i jos nacidos vivos durante el año anter ior (1967). 
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VI , LA LABOR DE CAMPO 

A) Elección del área y material car tográf ico u t i l i zado 
De acuerdo con los propósitos del Censo Experimental se e l i g ie ron dos áreas claramente di ferenciadas: 

una netamente urbana (ciudad de Grecia) y o t ra típicamente rura l ( d i s t r i t o s de San José y San Is id ro , del 
cantón de Greda , provincia de A la jue la) . La elección de estas zonas estuvo regida básicamente por los s i -
guientes factores: 

a) Faci l idad de acceso, por carretera; 

b) Proximidad de l a Cap i ta l ; 

c ) Población relativamente pequeña, de modo que permitía el levantamiento global de l a población y la 
poster ior comparación de los resultados-obtenidos con otros datos ya existentes o fu turos ; 

d) Concentración de las viv iendas, en los d i s t r i t o s ru ra les , al lado de los caminos; y 

o) Disponib i l idad de muy buenos elementos car tográf icos, relativamente actualizados. 

Elegida el área, se hizo una v i s i t a al terreno con ol f i n de i d e n t i f i c a r posibles d i f i cu l t ades , l oca l i za r 
los puntos extremos, promover contactos con autoridades locales y v e r i f i c a r en quó medida seguían siendo actua-
les los materiales cartográf icos u t i l i zados en el Censo Nacional de 1963. Luego se sacaron copias de los ma-
pas y se hizo una nueva d iv is ión del área en segmentos menores, con cerca de 20 a 30 viviendas, a f i n de per-
m i t i r el empleo de mayor número de entrevistadores. 

Para tener una Idea acerca de los cambios ver i f icados desde el últ imo censo, se han dado instrucciones 
a los empadronadores para anotar las antiguas viviendas actualmente desocupadas o no ex is tentes, así como 
las nuevas viviendas que no f igurasen en el mapa. 

Dentro del primer d i s t r i t o da Greda fueron excluidas c ie r tas manzanas y parcelas situadas más a l l á del 
l ím i te estrictamente urbano, de acuerdo a Ta def in ic ión adoptada, lo que s i g n i f i c ó una reducción en el número 
de viviendas con respecto al censo de 1963. 

B) Publicidad y contactos con autoridades 

Con fecha 16 de febrero de 1968, l a Municipalidad de Grecia, a pedido de l a Dirección General de Estadís-
t i c a y Censos, acordó aprobar y apoyar l a rea l izac ión del Censo Experimental dentro del área de su j u r i s d i c -
c ión. 

Antes do comenzar l a enumeración fueron v is i tados los directores de escuelas y l i ceos , con el f i n de 
informarlos acerca de los propósitos del Censo Experimental y s o l i c i t a r su colaboración, pidiéndoles que ex-
p l icaran a los alumnos la importancia y necesidad de encuestas como l a que se iba a r e a l i z a r . También, y con 
igual f i n , se y l s i t a ron otras autoridades. El día anter ior a l a fecha del censo so rea l i zó , tanto en l a dudad 
como en l a zona r u r a l , publ ic idad d i rec ta mediante el uso de altavoces que recorr ieron los d i s t r i t o s . Asimis-
mo, en varios lugares de af luencia de público en l a ciudad de Grecia, se f i j a r o n carte les alusivos a l a ope-
ración censal. 

C) Selección e Instrucción del personal 

Tanto los enumeradores como los supervisores "fueron miembros seleccionados del personal de l a U i r e c c i ó n 
de Estadís t ica y Censos, escogidos por esta misma. Se designaron 30 enumeradores y 5 supervisores. Cada 
enumerador tuvo que fami l ia r i za rse previamente con el contenido y el funcionamiento de l a boleta. Para e l l o , 
cada uno debió l l enar dos o t res boletas, las que después fueron discutidas y analizadas. Especial énfasis 
so puso en las preguntas do carácter netamente experimental. 

La Instrucción se impart ió en cinco soslonos de 2 horas cada una. El día anter ior a l a enumeración, los 
enumeradores procedieron a recorrer los segmentos que les fueron asignados, especialmente aquéllos correspon-
dientes a las zonas rura les . 
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DETALLE DEL CUESTIONARIO UTILIZADO 

A. I D E N T I F I C A C I O N 

CODIGOS dtBrrr ton 

SEfiMFNTO N° HOGAR N° 

URBANO j 1 RURALj | DR PRRSONAS DE ¡A FAMILIA 

1 PRIMERA PERSONA(Je fe )| I | SEGUNDA PERSONA ¡ 2 1 TERCERA PERSONA | 3 | CUARTA PERSONA | 4 | QUINT, 

B . C A R A C T E R I S T I C A S G E N E R A ! . E S P A R A T O D A 

FQ8BRE Y APELLIpQi MOTE El HOMBRE 0£ TODAS LAS PERSONAS QUE PASMON COK LA PAOILlA (0 EN EL ESTABLECIMIENTO) LA ROCHE Da U AL 15 HO OLVIDE i IOS RECIEN NíCIDOS 
RELACIOH COH Et JEFEi MARQUE LA CASILLA COftRESPQHDIEHTE J, JEFE Ei ESPOSA O COMPAÑERA Hi HIJOS P> PARIENTES Ot OTROS HIEBBROS KFt UIEH9R0 DE GRUnO «O FAMILIAR O «O' 'O1 ,n,'n!. =•2 "Dì p O » »•5 »1117 

i« «•5 »•5 
« • ! ""EOT » CD2 "•l EDA8 O- «ÑOS CUMPLIOOS 

E8TADC CONYUOAL. U URQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE Si SOLTERO CI CAS«» CVi CONVIVIENTE (UNIDO) Vt VIUDO Di DIVORCIADO, SEPARADO 
SD' «•, CQ2 Ü5 „ «• 3 „ O O 5 „ «CUS O „ » • » 

LIMAR DE BACINlEHTOt SI EL DISTRITO OE NACIMIENTO ES EL MISMO QUE a ANOTADO EÑ • A*1 (LUGAR OE EBPADRONAMIENTO), MARGUE LA CASILLA INFERIOR A LA DERECHA. PARA LOS SACIOOS CM El PAIS INVESTISUEi 

Ci CADTOH 
Pt PROVINCIA 
PARA LOS BACIOOS EN EL EXTRANJERO ANOTE EN P. EL PAIS DE NACIMIENTO 

_uDi _ «Cl2 
B 

R 

: B B .B 
• 

LUGAR OE RESIDENCIA EN MAS20 OEL AHQ SI a DISTRITO OE RESIDENCIA ERA El MISUO QUE El ANOTADO EN "A" (LUGAR OE EMPADRONAMIENTO), HARQUE LA CASI -LIA INFERIOR * LA OERECHA. PARA LOS QUE RESIDIAN EN El PAIS INVESTIGÜEt 
Dt DISTRITO. ESPECIFIQUE 31 ES URBANO O RURAL 
Ci CANTO* 
PI PROVINO IA 
PARA IOS QUE AE8I0IAN EN EL EXTRANJERO ANOTE EN P. EL PAIS DE RESIDENCIA 

I 

: B 

- »•' 
: B 

: B 
• ICUÍt AL LUG« DE EUPAW OHABIÉ UTO 

• • • 
VIVE El PACBE&O fi T M VIVE LA SADREcno D2DÎ VIVE El PAORE VIVE i* UAORE CDO • } S «a. Inn, _ I my. 

O C_3|LJ9 VIVE EL paoreCHO UIUÎ VIVE IA MADRE go CPaCD? VIVE LA MADRERO en 2D * 8 CONOICIOH DE QRFAHOAPi MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIEWTE mí EV Sí 
C. C A R A C T E R I S T I C A S ¡ D U C A T I V A S P A R A 
KIVEL DE IHSTRUCCÍOW ALCAMO*OOt AROTE El MUKÏR0 Of AÑOS APRO6AO0S C» CAM V*0 OC LOS NIVELES, MARCANDO LA CASILLA CORRE S PORO I ERTE. 
P, PAI BARI A Oi UNIVERSITARIA Ml SECUNDARIA, KOI A Ot SI» CURSOS APROSADOS 

p.CTi.«! Oí.« O'O3 
I.M_Q|.05_Q|0É ".•2.01 Ql.« DOS 2 . 0 5 _ O CÉ ".•ì.ot 03.02 Q03 • 3.04 03.05 03GS • ooc • 999 

P . C J i m CJio3 

a. • 2»01 d2*02 0°3 
o. a 3.01 O303 • 3.M Q3.05 CÈ06 •000 • 

p. C?/.w O * ® CJ,tr-_•>•« jni.05 _pi<* U.O.Oi D.02 • 2°3 _P2.M_PI.<J5 _p20S u. Q3.01 D3.02 Dsos CÎ3.0» •3.05 asoÉ •000 • 

r.CJ'.W • t.<s Qi«5 JZ)I.OJ_P I.«5_E3<«Ì «.•2.01 O 2.02 Q20: 2.05_O<* u.C]3.oi O 3.Q2 Q303 CD 3.05 Cl3o< CU 000 • 99ì 

_P>. 

•3. 
D. C A R A C T E R I S T I C A S E C O N O M I C A S P A R A LOS 
TIPO PE ACTIVIDAD, MARQUE SOLO UNA CASILLA 
0 i TUVO TRABAJO L* SEHAN4 OEl 4 Ai í OE MARZO 5 , RO TUVO TRABAJO ESA SEMANA, PERO LO HA TENIDO V BUSCA EMPLEO 3T < BUSCA TRABAJO POR PRIMERA VEZ J , JUBILADO. PENSIONADO, QUE RECIBE PENSION. 'NO TRABAJA) R , RENTISTA, VIVE DE SUS RENTAS. (NO TRABAJA) CH t SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE A CUIDADOS OEL HOGAR. (NO RECIBE INGRESOS) E 1 SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE AL ESTUDIO. (NO RECIBE INGRESOS) Ot 1 OTROS INACTIVOS QUE NO RECIBEN INGRESOS ÍOH, COftOteiCff fíNORABA O HO OECLMAOJ 

i OCUPAOOS Q I 
1 OESOCUPAOOS Q2 « BUSCA PRItSR TRA8. Qj •« 

• s 
• Í •7 

(GHl CONO tO lOH monto* Q? 

1 JUBILADO I RENTISTA I CUIOAOO Oa HOGAR 1 ESTUDIANTE 1 OTROS INACTIVOS 

O 1 OCUPAOOS Q , 0 1 0E80CUPAD0S Q2 BT i BUSCA PRIMER TRAB..Q3 
J 1 JUBILADO Q « R 1 RENTISTA ; CH 1 CUIDADO Da HOGAR E » ESTUOIAMTE Q7 01 • OTROS INACTIVOS Qg 
«»1 COHMCIOM IGW8*M 

OCUPAOOS Di OESOCUPAOOS Qj BT , BUSCA PRIUER TRAB. Qj 
•5 
•7 
•8 O' 

J , JUBILADO R > RENTISTA CH t CUIDADO Oa HB3<A 
E 1 E3T\J0IA(ITE 0| t OTROS INACTIVOS I6H» CONDICION IGNCRAW 

t OCUPADOS 1 OESOCUPAOOS BT 1 BUSCA PRIMER TRAB. | j 3 J t JUBILADO ' ' R t RENTISTA CH 1 CUIOAOO oa HOGAR E > ESTUDIANTE 01 1 OTROS INACTIVOS IGUI CORO ICON IGNORADA 

• « as 
• 7 
E> 

J t M9HI 8 1 REWTII OH 1 CUt O Al E 1 ESTUO 01 1 OTROS toni coso ti 
PARA L OS QUE HAN D E CLARADO EN L A S TRES PRIMER AS CASILLA S D E LA 

11 QCDPACIOWi ANOTE a EMPLEO, OFICIO, CLASE OE TRABAJO PRINCIPAL QUE DESE1U PERO LA SEÜANA ANTERIOR Al CENSO. PARA LOS OESOCUPAOOS (0) ANOTE LA ULTIMA 
CION QUE ESPERAN [ESEKPEfiAR. OCUPACION OCUPACION 0CUPACI08 OCUPACION oa» 

PARA L ( >S QUE DECL ARAN EN LAS D 0 S PRIMERAS C A S LLAS DE LA P R E G U N : 
12 TIPO DE ESTABLEOINIENTO DONDE TRABAJA 0 TRAQA.IOt ANflTF STOIIN n CASO, 

TIPO ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO TIPO EST' 
13 twaño oa establecimiento donde trabaja o trabajo, especifique a numero OE PERSONAS QUE TRABAJAN PARA El ESTABLECIMIENTO BARCANOO LA CASILLA CORRES» PONO 1 ENTE, CON3IOERE a NUSRO OE LA IZQUIEROA. 

1 • > *-«• 2 5-133 Itw I99Q* 200̂D 5 l9n.D3 
O 2-aD2 5-9Ü3 
I95Q« 200y«O5 '9"JH 9 

2-4 5-9Q3 
!?5D4 200rD5 IflniJî 

01 2UQ 2 5.O 
Í99I3 200y*lü .„.G, 

14 CATFGrRIA OE LA OCUPACION« MARODE 1 A CAS II1 A CORRFSPftNDIFKTE Pi EMPLEADOR Et EUPLEADO A SUClOO ¡¡ SALARIO Ci TRABAJAOOR POR CUENTA PfiíPIA Fi TRABAJADOR FAMILIAR NO PEWJNEPAO0 Ign.i CATEGORIA IGNORAOA 
cO* F • ^ 

C 
FQ? I8«09 

pQ 1 
FQ 7 "9P-D9 

" d * ,-,6 Oí c Q •̂7 lín.Qí 
pO I 

lí> HUMERO DE "OCUPACIONES miNCIP<LE9l DE DISTINTO TIPO DCSEKPEKAOAS EN LOS W.TI vO dD2 tEZÜ3 «•« oQî T •s U Ol 0Q2 T • 3 MOS C MESES, EN FORMA SUCESIVA, MARQUE LA CASILLA CORRES»ONOIENTE Ui UNA OCUPACION Dt DOS OCUPKICNCS T, TFES V MAS OCUPACIONES 
vO dD2 tEZÜ3 ü LJl D l__|2 T 1 1 3 «•« oQî T •s U Ol 0Q2 T • 3 

E. FECUNDIDAD P A R A T O D A S LAS M U J 
16 NUMERO 0€ HIJOS NACIOOS VIVOS TENIDOS »OR LAS UUJCRESt INVESTIGUE OE TODAS HT HT HT HT KT LAS MUJERES OE 15 AÑOS Y V»Si VN VU VU ira VM 

Wi DE ELLOS, CUANTOS VIVEN CON LA MADRE 1» es KM 0 
0 D 0 0 

T 1 EN TOTAL. CUANTOS HIJOS HA TENIDO T lon.l T l«m.l m T Iqn.l m <«•*.! 199 T P A RA LAS M U J E R 
17 KUSERO DE HIJOS TENIOOS CURANTE a AÑO l̂ i INVESTIGUE COMO EN LA PREGUNTA HT HT HT HT HT 

ANTERIOR PARA LAS MUJERES DE A «4 AÍOSt HTi CUANTOS HIJOS NACIOOS VIVOS TUVO EL AÑO I9¿7 VUl PE aLOS, CUANTOS VIVEN CON LA MAORE VU Vit VU va VU ANTERIOR PARA LAS MUJERES DE A «4 AÍOSt HTi CUANTOS HIJOS NACIOOS VIVOS TUVO EL AÑO I9¿7 VUl PE aLOS, CUANTOS VIVEN CON LA MAORE 13 IS ta K? 10 0 0 0 0 D 
T 1 EN TOTAL. CUANTOS HIJOS HA TENIDO EN 19C7 T 'S". U 99 T Ign.i ta T Ign. LJ99 T I9T..Q99 T 
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D) Empadronamiento 

Dado que l a ciudad de Grecia d is ta kilómetros de l a Cap i ta l , y los dos d i s t r i t o s rurales (San José 
y San Is id ro ) están contiguos a Grecia, fue posible t rasladar diariamente a todo el personal desde l a Di rec-
ción de Estadís t ica . La labor de terreno se f a c i l i t ó considerablemente por contar con suf ic ientes vehículos 
que permit ieron t ras ladar a los enumeradores a los segmentos que les fueron asignados y cont ro lar en forma 
permanente al personal. 

Por su parte¿ l a Municipalidad de Grecia puso a disposición de los responsables del censo un local para 
depósito del material y su sala de sesiones. 

La enumeración comenzó e l día 15 y se extendió hasta e l 19 de marzo, inc lus ive , 

E) Material u t i l i zado 

Se u t i l i z ó e l siguiente mater ia l : 

a) Boleta censal (CECR-l)j 

b) Instrucciones para e l empadronador (CECR-2); 

c ) Hoja de contro l de l a enumeración (CECR-3); 

d) Carpeta para el empadronador (CECR4) ; ' 

e) Mapas de los segmentos de enumeración (subdivisión de los d i s t r i t o s para propósitos censales); 

f ) Tar je ta de Iden t i f i cac ión para e l emmrador ; y 

g) Instrucciones para l a c r í t i c a (CECR-5). 

V i l . CRITICA Y CODIFICACION 

A) C r í t i c a 

Con el propósito de ahorrar tiempo, y a la vez percatarse de los errores de t i po sistemático que pudie-
ran corregirse antes de conc lu i r l a enumeración, se comenzó una c r í t i c a formal de las boletas e l segundo día 
de l a enumeración. Al concluirse esta etapa se formó un equipo de 10 personas que tuvo a su cargo l a c r í t i c a 
f i n a l de todo el material recogido. 

En una sesión de 2 horas so impart ió l a instrucción de c r í t i c a y se hizo l a lec tura comentada del manual 
correspondiente. 

Terminada l a c r í t i c a fue preciso volver al terreno para cor reg i r y completar aquellas boletas cuyos 
errores u omisiones no pudieron subsanarse en esta etapa. 

Se reg is t raron tan sólo unos pocos casos de negativa de dar información, lo que se c o r r i g i ó en l a vuel ta 
a terreno con un nuevo In tento , en que se obtuvo óx i to en todos los casos. 

B) Codif icación 

A causa de que algunos tópicos de l a boleta no estaban precodif icados, fue necesario Integrar un equipo 
que se encargase de cod i f i ca r los siguientes ítems: 

Sección A; Iden t i f i cac ión ; D i s t r i t o , cartón, provincia y zona ( los mismos códigos empleados en el 
censo de Costa Rica de 1960); Tipo de fam i l i a (nuclear, extendida y compuesta u hogar censal) . 

Sección B{ Caracter ís t icas generales; 

Pregunta 6. Cuando correspondía, provincia y cantón o X00 para lugar de nacimiento igual al lugar de 
empadronamiento^ 

Pregunta 7. Cuando correspondía, provincia y cantón o X00 para lugar de residencia anter ior igual al 
lugar de empadronamiento. 
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Sección C : . Carac to r fs t i cas educat ivas: 

Pregunta 9, Minero de años cursados. 

Sección Dj Carac ter ís t i cas económicas; 

Pregunta 10. Ocupación. 

Pregunta 12. Ttpo de establecimiento donde t raba ja o t r a b a j ó . En ambos casos, de l a sección D se usaron 
los códigos empleados en el censo de 1963. 

V I H . TARJETA DE PERFORACION 

ITEMS COLUMNAS 

Provincia 1 
Cantón 2 y 3 
D i s t r i t o 4 y 5 
Lugar de empadronamiento (urbano-rura l ) 6 
Segmento 7 y 8 
Nfimero del hogar 9 y 10 
Minero de personas en e l hogar 11 y 12 
Tipo de f a m i l i a 13 
Ntfmero de l a persona 14 y 15 
Relación con e l j e fo 16 
Sexo 17 
Edad 18 y 19 
Estado c i v i l 20 
Lugar da nacimiento (urbano-rura l ) 21 
Prov inc ia y cantón de nacimiento 22 a 24 
Lugar de residencia 5 años antes (urbano-rura l ) 25 
Prov inc ia y cantón de residencia 5 años antes 26 a 28 
Orfandad de padre 29 
Orfandad de madre 30 
Ultimo año aprobado . 31 a 33 
Ntfmero de años aprobados 34 y 35 
Tipo de ac t i v idad 36 
Ocupación 37 a 40 
Tipo de establecimiento ; 41 a 43 
Tamaño del establecimiento 44 
Categoría ocupaclonal 45 
Mmero de ocupaciones 46 
Nómero ds h i j o s nacidos vivos <; 47 y 48 
Muero de h i j os que v iven con l a madre 4S y 50 
Numero de h i j o s que no vivan* con- l a madre 51 y 52 
1!ditero de h i j o s que han f a l l e c i d o 53 y 54 
Ntfmero de h i j o s nacidos v ivos en '1967 55 
Minero de h i j o s nacidos en 19G7 que viven con l a madre 56 
íSímaro de h i j o s nacidos .an ¡1367 que no v iven con l a madre 57 
,Mmero de h i j os nacidos en 1957 que han f a l l e c i d o 50 
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IXV RESULTADOS 

Este capítulo consta de dos partes: en l a primera se presentan los cuadros de tabulación y on l a segun-
da, los aná l is is re la t i vos a los pr inc ipales temas investigados. 

El programa de tabulación comprende 27 cuadros, así d is t r ibu idos segfin los temas: 

Datos generales 4 
Famil ia . . . . . . . . . . 5 
Fecundidad . . . . » 5 
Mortalidad 3 
Migración 4 
Subempleo 6 

A) Cuadros 

I . Datos generales 

Cuadro 1 

F0BLÁC10N POR SEXO,. SEGUN EDAD 

Edad (años) Población Edad (años) Total Hombres Mujeres 

Total 11 065 5 376 5 689 
0 - 4 1 317 907 910 
5 L 9 1 797 909 888 

10 i 14 1 630 841 789 
15 - 19 1 165 562 603 
20 - 24 889 405 404 
25 - 29 658 307 351 
30 - 34 531 240 291 
35 - 39 568 264 304 
40 - 44 446 200 246 
45 - 49 342 164 178 
50 - 54 324 160 164 
55 - 59 221 111 110 
50 - 64 200 85 115 
65 - 69 158 70 80 
70 - 74 108 53 58 
75 - 7 9 93 50 43 
80 y más 75 30 45 
Sin declaración 43 21 22 
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Cuadro 2 • 
POBLACION, POR ZONA DE EMPADRONAMIENTO, SEGUN EDAD 

Edad (años) Total Urbana Rural 

Total 11 065 5 579 • 5 406 
0 - 4 1 017 006 1 011 
5 - 9 1 797 • 007 990 

10 - 14 1 630 792 030 
1 5 - 1 9 1 165 620 545 
20 - 24 039 472 417 
25 - 29 650 367 291 
30 - 34 531 292 239 
35 - 39 55G 323 245 
40 - 44 446 246 200 
45 - 49 342 167 175 
50 - 54 324 174 150 
55 - 59 221 121 100 
60 - 64 200 119 01 
65 - 69 153 00 70 
70 - 74 100 60 40 
75 - 79 93 54 39 
00 y más 75 50 25 
Sin declaración 43 21 22 

Cuadro 3 

POBLACION POR ESTADO CONYUGAL, SEGUN EDAD 

Edad (años) Población Edad (años) Total Sol teros Casados Convivientes Divorciados Viudos Sin declaración 

Total 11 065 7 501 2 970 120 201 81 24 
0 - 4 1 017 1 017 - _ m 

5 - 9 1 797 1 797 M •a ' * 

10 - 14 1 630 1 625 - _ •» 5 
15 r 19 1 165 1 094 61 3 — 2 5 
20 - 24 009 566 295 20 1 6 i 
25 - 29 653 209 425 9 4 11 « • 

30 - 34 531 107 390 24 4 4 - , 2 
35 - 39 560 05 446 19 9 6 3 
40 - 44 446 62 345 9 15 13 2 
45 - 49 342 42 267 11 16 5 1 
50 - 54 324 47 233 9 25 9 1 
55 - 59 221 32 159 7 19 3 1 
60 - 64 200 32 133 23 29 3 „ 
65 - 69 150 25 96 1 32 4 _ 
70 - 74 100 9 54 1 30 4 2 
75 - 79 ' 93 6 37 1 42 7 
00 y más 75 10 17 1 43 4 M 

Sin declaración 43 16 20 2 4 « 1 
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Cuadro 4 

POBLACION 0E 7 AÍ30S Y HAS, POR NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN EDAD 

L n n f l 1 A n A A i Población taau \anos; Total Sin curso Nivel primario Nivel medio Nivel superior Sin declaración 

Total 8 545 668 6 565 976 189 147 
7 - 9 1 094 271 813 «a- » 10 

10 - 14 1 630 31 1 471 125 V 3 
15 - 19 1 165 26 762 361 11 " 5 
20 - 24 889 33 640 166 39 11 
25 - 29 658 26 466 107 40 11 
30 . 34 531 41 389 67 21 13 
35 - 39 560 29 458 46 22 13 
40 - 44 446 27 359 . 33 10 9 
45 - 49 342 36 279 12 9 6 
50 - 54 324 30 264 14 9 7 
55 - 59 221 23 179 11 2 6 
60 - 64 200 25 154 10 2 9 
65 - 69 158 23 118 4 3 10 
70 - 7 4 108 8 79 9 12 
75 - 79 93 15 69 4 1 4 . 
80 y más 75 16 48 2 1 8 
S1n declaración 43 8 17 5 3 10 
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I I . Fámilia 

Cuadro 1 

JEFES DE HOGARES, POR ZONA DE EMPADRONAMIENTO Y SEXO, SEGUN EDAD Y ESTADO CONYUGBL 

Estado 
conyugal 

y edad 

Jefes de hogares Estado 
conyugal 

y edad 
Total Zona urbana Zona ru ra l 

Estado 
conyugal 

y edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 1 062 1 474 308 1 022 740 274 040 726 114 
Solteros 159 67 92 119 46 73 40 21 19 
Menos de 20 años 5 3 2 5 3 2 « * « • „ • 
20 a 29 años 24 17 7 10 12 6 6 5 1 
30 a 39 años 20 9 19 21 6 15 7 3 4 
40 a 49 años 40 12 20 30 0 22 10 4 6 
50 a 59 años 29 12 17 22 0 14 7 4 3 
60 años y más 29 n 10 22 0 14 7 3 4 
Sin declaración 

1 1 3 1 de edad 4 3 1 1 1 m 3 2 1 

Casados 1 422 1 310 112 736 645 91 606 665 2Í 
Menos de 20 arios 3 2 1 2 1 1 1 1 1 . _ 
20 a 29 años 246 223 23 127 110 17 119 113 6 
30 .a 39 años 414 - 300 34 226 197 29 100 103 5 
40 a 49 años 319 297 22 160 140 20 159 157 2 
50 a 59 años 229 213 16 113 101 12 116 112 4 
60 años y más 201 100 13 104 93 n 97 95 2 
Sin declaración 10 3 3 i de edad 10 7 3 4 3 i 6 4 2 

Otros 201 97 104 167 57 n o 114 40 74 
Menos de 20 años I T - - - - 1 1 „ 
20 a 29 años 17 11 6 7 4 3 10 7 3 
30 a 39 años 30 16 22 32 14 10 6 2 4 
40 a 49 años 50 19 31 20 10 10 22 9 13 
50 a 59 años 53 13 40 20 7 21 25 6 19 
60 años y más 120 36 04 70 21 49 50 15 35 
Sin declaración „ 1 . 

de edad ¿ I I L } 1 
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Cuadro 2 • 

JEFES, MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS Y MIEMBROS NO ECONOMICAMENTE ACTIVOS DE FE NOS DE 12 AÑOS 
Y DE 12 AÑOS Y MAS, SEGUN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD DEL JEFE 

Otros miembros 
Tipo de ac t i v idad y U f e ra Económi- No económicamente act ivos Sin de-

sexo del j e f e de Total camente De menos de De 12 años c l a r a -
je fes act ivos 12 años y más c ión 

Total 1 062 9 039 1 400 4 309 3 243 7 

Económicamente act ivos 1 464 7 506 1 052 3 733 2 716 5 
Hombres 1 300 7 252 990 3 614 2 643 5 
Mujeres 04 254 62 119 73 -

No económicamente act ivos 393 1 510 425 567 524 2 
Hombres 90 354 .08 97 169 <9 

Mujeres 303 1 164 337 470 355 2 

Sin declaración 5 15 3 9 3 «s> 

Hombres 4 11 2 6 3 * > 

Mujeres 1 4 1 3 M -

Cuadro 3 

JEFES, MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS Y MIEMBROS NO ECONOMICAMENTE ACTIVOS DE MENOS DE 12 AÑOS 
Y DE 12 AÑOS Y MAS, DE FAMILIAS NUCLEARES, SEGUN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD DEL JEFE 

Otros miembros 
Tipo de ac t iv idad y Nómero Económi- No económicamente act ivos Sin de-

sexo del j e fe de Total camente Oe menos de De 12 años e l ara» 
je fes act ivos 12 años y más ción 

Total 1 222 5 795 687 3 068 2 037 3 

Económicamente act ivos 1 025 5 163 528 • 2 004 1 829 2 
Hombres 901 5 055 506 2 748 1 799 2 
Mujeres 44 130 22 56 30 -

No económicamente act ivos 194 624 157 259 207 i 
Hombres 48 129 30 22 77 « * 

Mujeres 146 495 127 237 130 1 

Sin declaración 3 0 2 5 1 
Homares 3 0 2 5 1 -
Mujer&s - m - - - -

Nota: Se entiende por f am i l i as nucleares las que son const i tu idas por e l j e f e , cónyuge e h i j o s so l taros o 
por personas solas. 
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Cuadro 2 • 

JEFES, MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS Y MIEMBROS NO ECONOMICAMENTE ACTIVOS DE MENOS DE 12 AÑOS 
Y DE 12 AÑOS Y MAS, DE FAMILIAS EXTENDIDAS, SEGUN SEXu Y TIPO DE ACTIVIDAD DEL JEFE 

Otros miembros 
Tipo de ac t iv idad y Nómero Económi- No económicamente act ivos Sin de-

sexo del j e f e de Total camente De menos de De 12 años c l a r a -
je fes act ivos 12 años y más c ión 

Total 307 1 969 439 745 703 2 

Económicamente act ivos 249 1 322 256 515 550 1 
Hombres 223 1 229 233 479 516 1 
Mujeres 26 93 23 36 34 -

No económicamente act ivos 137 644 103 229 231 1 
Hombres 35 133 47 59 77 • 

Mujeres 102 461 136 170 154 1 

Sin declaración 1 3 1 2 « 

Hombres 1 3 - 1 2 -

Mujeres - - - - -
Nota: Se entiende por f am i l i as extendidas l as que son cons t i tu idas por personas unidas por vínculo f a m i l i a r . 

Cuadro 5 

JEFES, MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS Y MIEMBROS NO ECONOMICAMENTE ACTIVOS DE MENOS DE 12 AÑOS 
Y DE 12 AÑOS Y MAS, DE FAMILIAS COMPUESTAS, SEGUN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD DEL JEFE 

Otros miembros 
Tipo de ac t iv idad y Nfimero Económi- No económicamente act ivos 

sexo del j e f e de Total camente De menos de Oe 12 años 
je fes act ivos 12 años y más 

Total 253 1 275 354 496 423 2 

Económicamente act ivos 190 1 021 260 414 337 2 
Hombres 176 960 251 307 324 2 
Mujeres 14 53 17 27 9 « 

No económicamente act ivos 62 250 05 79 06 m 

Hombres 7 42 11 16 15 » 

Mujeres 55 200 74 63 71 * 

Sin declaración 1 , 4 1 3 t» 4* 
Hombres - m m m • 

Mujeres 1 4 1 3 - -

Nota: Se entiende por fam i l i as compuestas u hogar censal l a s que son cons t i tu idas tambi&i por otras per -
sonas, no par ientes del je fe del hogar. 

Sin de-
c l a r a -
c ión 
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I I I . Fecundidad 

Cuadro 1 

POBLACION FEMENINA OE 15 AÑOS V MAS E HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS, POR ZONA DE EMPADRONAMIENTO, 
SEGUN LA EDAD DE LAS MUJERES 

Pobl ac i ín 
Edad de Total Urbana Rural 
las mu- Mujeres Hi jos Mujeres Hijos Mujeres Hijos 
jeres Total Que tuv ie - tenidos Total Que t u v i e - tenidos Total Que tuv ie - tenidos 
i anos) Total ron h i j os Total ron h i j os Total ron h i jos 

Total 3 102 T 950 11 641 1 780 1 104 5 732 1 322 846 5 909 
15 152 . m 74 - . 73 • * -

16 119 4 3 60 1 1 51 3 2 
17 ' 120 9 11 68 4 4 60 5 7 
10 114 12 15 69 7 7 45 5 n u 
19 90 17 25 50 11 13 32 6 12 
20 101 33 40 53 10 25 40 15 23 
21 95 36 71 61 24 44 34 12 27 
22 90 42 05 46 21 39 44 21 46 
23 109 63 101 61 35 02 48 20 99 
24 09 55 124 53 32 65 36 23 59 
25 00 53 169 55 26 67 33 27 102 
26 77 50 152 47 26 71 30 24 81 
27 75 59 217 43 36 124 32 23 93 
20 67 55 213 30 35 99 29 20 114 
29 44 39 167 19 16 57 25 23 110 
30 75 61 202 35 30 96 41 31 106 
31 40 33 179 24 10 32 16 15 97 
32 63 50 292 37 20 143 26 22 144 
33 50 51 207 30 33 159 20 10 120 
34 54 47 265 31 27 132 23 20 133 

(concluye) 
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Cuadro 1 

POBLACION FEMENINA DE 15 AÑOS Y MAS E HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS, POR ZONA DE EMPADRONAMIENTO 
Y CONDICION DE MATERNIDAD, SEGUN LA EDAD DE LAS MUJERES 

(conclueión) 

Población 
Edad de Total • Urbana Rural 
las mii- Mujeres Hijos Mujeres Hijos Mujeres Hijos 
jeres T , . Que t u v i e - tenidos T , , Que t u v i e - tenidos - , . Que tuv ie - tenidos 
t - „^ Total . . . _ Total . . . Total . . . Unos) ron h i j os ron h i j os ron h i j os 

35 66 53 320 39 29 143 27 24 105 
36 60 54 322 31 20 120 29 26 194 
37 50 49 326 39 31 175 19 10 151 
30 63 55 346 30 20 133 33 27 213 
39 57 40 314 35 32 102 22 16 >32 
40 72 57 401 43 33 177 29 24 224 
41 35 30 223 21 16 120 14 14 103 
42 63 53 390 41 33 239 22 20 151 
43 30 33 262 21 19 135 17 14 127 
44 38 34 290 19 15 104 19 1 9 106 
45 49 44 365 20 10 127 29 26 230 
46 30 27 204 16 15 114 14 12 90 
47 34 31 220 19 16 101 15 15 127 
40 31 20 221 16 14 90 15 14 731. 
49 34 32 254 10 17 99 16 15 155 
50-54 164 147 1 009 102 91 504 62 56 505 
55-59 110 94 700 64 52 392 46 42 396 
60-64 115 94 727 70 50 393 45 36 334 
65-69 00 73 595 55 44 340 33 29 255 
70-74 50 53 470 30 33 264 20 20 206 
75-79 43 30 339 26 22 170 17 16 169 
00-04 25 24 177 15 14 93 10 10 04 
05 y más 20 15 95 14 12 65 6 3 30 
Sin declarac. 22 15 101 10 6 49 12 9 52 
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Cuadro 2 

POBLACION FEMENINA DE 15 A 49 AÑOS E HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 1967, 
POR ZONA DE EMPADRONAMIENTO, SEGUN LA EDAD DE LAS MUJERES 

Población 
Edad de l a s Tota l Urbana Rural 
mujeres (años) Mujeres Hi jos 

tenidos Mujeres H i jos 
tenidos Mujeres Hi jos 

tenidos 

Total 2 457 304 1 306 174 1 071 210 
15 152 • « 74 70 m 

16 119 1 60 51 1 
17 120 6 63 2 60 4 
10 114 5 69 3 45 2 
19 90 10 53 5 32 5 
20 101 19 53 10 40 9 
21 95 21 61 13 34 3 
22 90 10 46 7 44 3 
23 109 30 61 12 • 40 10 
24 09 20 53 10 36 10 
25 00 24 55 10 33 14 
26 77 17 47 7 30 10 
27 75 23 43 12 32 11 
20 67 22 33 11 29 11 
29 44 15 19 6 25 9 
30 76 10 35 0 41 10 
31 40 17 24 6 16 11 
32 63 10 37 7 26 11 
33 50 13 33 5 20 0 
34 54 16 31 11 23 5 
35 66 14 39 4 27 10 
36 60 0 31 1 29 7 
37 50 10 39 3 19 7 
30 63 10 30 3 33 7 
39 57 10 35 6 22 4 
40 72 n 43 3 29 0 
41 35 5. 21 1 14 4 
42 63 4 41 3 22 1 
43 30 2 21 2 17 m 

44 30 « 19 » 19 _ 
45 49 3 20 1 29 2 
46 30 i 16 i 14 _ 
47 34 19 m 15 _ 
40 31 16 • » 15 *> 

49 34 1 13 1 16 
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Cuadro 2 • 

POBLACION FEMENINA OE 15 AÑOS Y MAS E HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS, SEGUN EL NUMERO DE AÑOS DE ESTUDIO 
APROBAOOS Y LA EDAD OE LAS MUJERES 

Años de estudio aprobados y edad 
Nffmero de mujeres Nfimero de h i j o s 

Años de estudio aprobados y edad 
Total Que t u v i e -

ron h i j o s Total Por muje 

Todas l a s mujeres 3 102 1 950 11 641 3,75 
0 - 3 años de estudio 1 126 031 5 053 5,20 
4 - 9 años de estudio 1 655 961 5 101 3,13 

10 años y más 269 127 430 1,60 
Sin declaración 52 31 177 3,40 

15-Í9 años 603 42 54 0,09 
0 - 3 años de estudio 131 10 17 0,13 
4 - 9 años de estudio 419 30 36 0,00 

10 años y más 49 1 i 0,02 
Sin declaración 4 1 4» 0,00 

20-29 años 035 405 1 427 1»71 
0 - 3 años de estudio 226 144 517 2,29 
4 - 9 años de estudio 490 290 006 1,64 

10 años y más 110 44 00 0,00 
SJn declaración 9 7 16 1,70 

30-39 años 595 501 2 941 4,94 
0 - 3 años de estudio 227 190 1 340 5,90 
4 - 9 años de estudio 312 262 1 445 4,63 

10 años y más 50 37 132 2,64 
Sin declaración 6 4 24 4,00 

40-49 años 424 369 2 030 6,69 
0 - 3 años de estudio 193 169 1 414 7,33 
4 - 9 años de estudio 190 177 1 311 6,62 

10 aSo8 y más 27 21 100 3,70 
Sin declaración 6 2 13 2,17 

50-59 años 274 241 1 077 6,05 
0 - 3 años de estudio 137 122 1 033 7,54 
4 - 9 años de estudio 119 103 767 6,44 

10 años y más 14 12 51 3,64 
Sin declaración 4 4 26 6,50 

'(concluye) 
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Cuadro 2 • 

POBLACION FEfENINA DE 15 AÑOS Y MAS E HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS, SEGUN EL NU ERO DE AÑOS DE ESTUDIO 
APROBADOS Y LA EDAD DE LAS MUJERES 

.(conclusión) 

Años de estudio aprobados y edad Nflmero d e mujeres Nfintero de h i j os Años de estudio aprobados y edad 
Total Que t u v i e -

ron h i j o s Total Por mujer 

60-69 años 203 167 1 322 6,51 
0 - 3 años de estudio 116 97 753 6,49 
4 - 9 años de estudio 69 50 403 7,00 

10 años y más 10 6 34 3,40 
Sin declaración 0 6 52 6,50 

70-79 anos 101 91 009 0,01 
0 - 3 años de estudio 61 60 544 0,92 
4 - 9 años de estudio 32 20 252 7,07 

10 años y más 2 1 4 2,00 
Sin declaración 6 2 9 1,50 

00 años y más 45 39 272 6,04 
0 * 3 años de estudio 26 22 161 6,19 
4 - 9 años de estudio 10 10 65 6,50 

10 años y más 3 3 15 5,00 
Sin declaración 6 4 31 5,17 
Sin declaración de edad 22 15 101 4,59 

ü - 3 años de estudio 9 9 74 0,22 • 
4 - 9 años de estudio 6 3 16. 2,67 

10 años y más 4 2 5 1,25 
Sin declaración 3 1 6 2,00 
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Cuadro 2 • 

POBLACION FETCN1MA DE 15 AÑO S Y HAS E HIJOS TENIDOS NACIOOS VIVOS, 
Y LA EDAD DE LAS MUJERES 

SEGUN EL ESTADO CONYUGAL 

Edad y estado conyugal Nómero de mujeres Nómero de h i j o s Edad y estado conyugal 
Tota l Que t u v i e -

ron h i j os Total Por mujer 

Todas l as mujeres 3 102 1 950 11 641 3,75 
Sol teras 1 204 169 540 0,45 
Casadas y en unión l i b r e 1 606 1 509 9 040 5,63 
Otros y s in declaración 292 272 2 053 7,03 
15-19 años 603 42 54 0,09 
Sol teras 543 4 4 0,00 
Casadas y en unión l i b r e 56 37 49 0,07 
Otros y s in declaración 4 1 1 ' 0,25 
20-29 años 035 405 1 427 1,71 
Sol teras 361 51 73 0,22 
Casadas y en unión l i b r e 450 419 1 314 2,07 
Otros y s in declaración 16 15 35 2,19 
30-39 años 595 501 2 941 4,94 
Sol teras 117 35 111 0,95 
Casadas y en unión l i b r e 455 443 2 696 5,92 
Otros y s i n declaración 23 23 134 5,02 
40-49 años 424 369 2 030 6,69 
Sol teras 73 30 142 1,94 
Casadas y en unión l i b r e 312 305 2 449 7,06 
Otros y s in declaración 39 34 247 , 6,33 
50-59 añas 274 241 1 077 6,05 
Sol teras 47 23 94 2,0C 
Casadas y en unión l i b r e 175 166 1 374 7,05 
Otros y s in declaración 52 52 409 7,06 
60-69 años 203 167 1 322 ' 6,51 
Sol teras 39 15 72 1,04 
Casadas y en unión l i b r e 109 101 010 7,50 
Otros y s in declaración 55 51 432 7,05 
70-79 años 101 91 009 0,00 
Sol teras 11 3 15 1,36 
Casadas y en unión l i b r e 25 25 251 10,45 
Otros y s in declaración G5 63 543 0,23 
00 años y más 45 39 272 6,04 
Sol teras 7 4 16 2,20 
Casadas y en unión l i b r e 4 4 33 0,25 
Otros y s in declaración 34 31 223 6,56 
Sin declaración de edad 22 15 101 4,59 
Sol teras 6 3 16 2,67 
Casadas y en unión l i b r e 13 10 56 4,31 
Otros y s in declaración 3 2 29 9,67 
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Cuadro 2 • 

POBLACION FEMENINA DE 15 AÍfoS Y MAS E HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS, POR CONDICION DE MATERNIDAD, 
SEGUN CATEGORIA DE LA OCUPACION Y EDAD DE LAS MUJERES 

Edad y categoría de l a ocupación Ntfmero de mujeres Nlímero de h i j o s Edad y categoría de l a ocupación 
Tota l Que t u v i e -

ron h i j o s Tota l Por mujer 

Todas l a s mujeres 3 102 1 950 11 641 3,75 
Empleadora y empleada 534 206 726 1,36 
Cuenta propia y f a m i l i a r no remunerada 62 33 156 2,51 
Otra y s in declaración 2 506 1 711 10 759 4,31 
15-19 años 603 42 54 0,09 
Empleadora y empleada 109 2 4 0,04, . 
Cuenta propia y f a m i l i a r no remunerada 0 « * a» •m 

Otra y s i n declaración 406 40 50 0,10 
20-29 años 035 405 1 427 1,71 
Empleadora y empleada 219 70 143 0,65 • 
Cuenta propia y f a m i l i a r no remunerada 14 4 9 0,64 
Otra y s i n declaración 602 411 1 275 2,12 . 
30-39 años 595 501 2 941 4,94 
Empleadora y empleada 104 69 223 2,14 
Cuenta propia y f a m i l i a r no remunerada n 9 42 3,02 
Otra y s in declaración 400 423 2 676 5,50 
40-49 años 424 369 2 030 6,69 
Empleadora y empleada 63 30 201 3,19 
Cuenta propia y f a m i l i a r no remunerada 13 10 51 3,92 
Otra y s in declaración 340 321 2 506 7,43 
50-59 años 274 241 1 077 6,05 
Empleadora y empleada 26 20 127 4,00 
Cuenta prop ia y f a m i l i a r no remunerada 0 7 45 5,63 
Otra y s in declaración 240 214 1 705 7,10 
50-69 años 203 167 1 322 6,51 
Empleadora y empleada 9 4 20 2,22 
Cuenta propia y f a m i l i a r no remunerada 5 2 0 1,60 
Otra y s i n declaración 109 161 1 294 6,05 
70-79 años 13Í 91 009 0,01 
Empleadora y. empleada m m • • 

Cuenta propia y f a m i l i a r no remunerada 1 ** • «i 

Otra y s in declaración 100 91 009 0,09 
00 años y más 45 39 272 6,04 
Empleadora y empleada • - «• . 
Cuenta propia y f a m i l i a r no remunerada m m m 

Otra y s in declaración 45 39 272 6,04 
Sin declaración do edad 22 15 101 4,59 
Empleadora y. empleada 4 3 0 2,00 
Cuenta propia y f a m i l i a r no remunerada 2 1 1 0,50 
Otra y s in declaración 16 11 92 5,75 

Nota; El grupo " o t r a y s in declaración® comprende las personas que buscaban empleo por p r i m r a vez, l a s no 
económicamente act ivas y las que no declararon l a categoría de l a ocupación. 
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IV. Mortalidad 

Cuadro 1 

MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS E HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS Y FALLECIDOS, SEGUN LA EDAD DE LAS MUJERES 

Edad de l as mujeres 
(años) Total 

Nffiitero de mujeres 
Que tuv ie -
ron h i j os 

Tenidos naci* 
dos vivos 

Nflmero de h i j os 

Fal lecidos 

Todas l as mujeres 3 102 1 950 11 641 2 048 
15-19 603 42 54 2 
20-24 404 229 509 37 
25-29' 351 256 910 77 
30-34 291 242 1 305 120 
35-39 304 259 1 636 166 
40-44 246 207 1 566 206 
45-49- 170 162 1 272 . 221 
50-54 164 147 1 009 204 
56-59 110 94 700 207 
60-64 115 94 727 227 
65 y más 234 203 1 676 547 
Sin declaración 22 15 101 26 

Cuadro 2 

MUJERES DE 15 AÑOS Y HAS E HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS Y FALLECIDOS DURANTE 
EL AÑO DE 1967, SEGUN LA EDAD DE LAS MUJERES 

Edad de las mujeres 
(años) 

Nómero de mujeres 
Ntfmero de h i jos 

Tenidos naci -
dos vivos Fal lecidos 

Todas las mujeres 3 102 390 26 
15-19 603 22 ~ 

20..24 404 100 5 
25-29 351 101 12 
30-34 291 02 4 
35-39 304 52 3 
40-44 246 24 1 
45-49 170 5 1 
50 años y más 623 1 M 

Sin declaración 22 3 
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Cuadro 2 • 

POBLACION» POR CONDICION DE ORFANDAD, SEGUN EDAD 

Población 
Edad (años) Huérfanos 

Sin de-Total No huérfanos Absolutos Do padre De madre c la rac lón 

Total 11 064 7 917 1 352 1 235 480 80 
Menos de 1 356 345 • 2 m 9 
1 334 320 4 4» 10 
2 388 375 4 2 7 
3 357 341 - 7 2 7 
4 382 361 - 8 2 11 
5 373 362 1 8 1 1 
6 329 313 _ 14 2 
7 386 367 1 12 6 m 
8 375 355 - 12 6 2 
9 333 317 - 13 2 1 

10 348 323 1 17 6 1 
n 340 315 1 14 8 2 
12 308 287 2 11 5 3 
13 332 299 2 22 7 2 
14 302 270 m 19 12 1 
15-19 1 165 1 014 10 108 31 2 
20-24 889 633 21 133 46 6 
25-29 658 456 23 135 43 1 
30-34 531 276 36 143 73 3 
35-39 568 236 90 169 71 2 
40-44 446 132 110 135 66 3 
45-49 342 73 142 95 31 1 
50-54 324 44 174 72 33 1 
55-59 221 20 151 40 10 • • 

50-54 200 6 167 17 10 m 

65-69 158 1 146 8 3 m 

70 y m£s 276 11 259 5 m 1 
Sin dec la rac l in 43 15 15 8 2 3 
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V. (fóflractóft 

Cuadro 1 

POBLACION DE CINCO AÑOS Y MAS, DEL CANTON DE GRECIA, POR SEXO, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA 
CINCO AÑOS ABTES DEL CENSO 

Lugar de residencia 5 años antes Población 
(Provincia o e x t e r i o r ) Total Hombres Mujeres 

Total 9 205 • 4 448 . 4 757 
No migrantes 8 375 4 080 4 295 
Migrantes 813 361 452 

Provincia de Alajuela (otros cantones) 480 217 263 
Provincia de San Josó 125 45 80 
Provincia de Cartago 24 11 13 
Provincia de Heredia 27 10 17 
Provincia de Guanacaste 51 22 29 
Provincia de Puntarenas 43 21 22 
Provincia de Limón 36 20 16 
Países extranjeros 27 15 12 

Sin declaración 17 7 10 

Cuadro 2 

POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR TIPO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO, SEGUN SITUACION 
SOCIO-ECONOMICA 

Población 
Situación socio-económica ' No Migrante 

Total grante En l a provincia Entre provincias 
a/ Total . Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 3 008 . 2 743 159 115 44 106 71 35 
Profesionales, tócnicos y 
ocupaciones afinos 238 201 17 4 13 20 4 . 16 
Vendedores y ocupaciones 
af ines 347 322 15 12 3 10 8 2 
Agr icu l tores, ganaderos, 
pescadores, cazadores, ma-
dereros y ocupaciones afines 1 189 1 099 67 67 - 23 22 1 
Artesanos y operarios en ocu« 
paciones relacionadas con l a 
h i lander ía , confección de 
vestuar io , ca rp in te r ía , i n -
dustr ia de l a construcción, 
mecánica y artes gráf icas 406 380 10 3 2 16 13 3 
Trabajadores en serv ic ios 
personales y ocupaciones 
af ines 364 319 31 7 24 14 4 10 
Otros 464 422 19 17 2 23 20 3 
a7 Incluidos 27 inmigrantes del ex ter io r 
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Cuadro 2 • 

POBLACtON DE 10 AROS Y MAS, POR TIPO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO Y SEXO, SEGUN SITUACION 
SOCIO-ECONOMICA Y EDAD 

Edad y s i tuac ión socio-económica Población 
No mi- Migrante 

Tota l grante En l a p rov inc ia Entre prov inc ias 
a/. Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1(J' - 19 años 569 515 37 21 16 17 10 7 
o: Profes ionales, técn icos , e t c . 6 5 m m m i •t 1 
3. Vendedores, e t c . 87 82 5 3 2 «i •4 m 

4. Agr icu l to res , ganaderos, e fe , 273 252 18 18 «i 3 3 -

K Artesanos y operar ios , e t c . 40 35 - m - 5 5 
X. Trabajadores de serv. personales 103 84 13 m 13 6 m 6 

Otros 60 57 1 - 1 2 2 • 

20-- 29 años 905 807 58 33 20 40 24 16 
0. Profes ionales, fócn icos, e tc . 112 91 10 2 8 11 - 11 
3. Vendedores, e t c . 100 93 3 2 1 4 3 1 
4. Agr i cu l t o res , ganaderos, e t c . 297 270 IB 18 - 9 8 1 
7. Artesanos y operar ios , e t c . 106 99 4 3 1 ' 3 2 1 
X. Trabajadores de serv.personales 131 114 14 5 9 3 2 1 

Otros 159 140 9 8 1 10 9 1 
30-• 39 años 614 560 25 21 4 21 15 6 
o; Profes ionales, fócn icos, e tc . 63 55 4 1 3 4 1 3 
3* Vendedores, etc» 61 55 4 4 2 2 . 
4. Ag r i cu l t o res , ganaderos, e fe . 214 200 10 10 w 4 4 -
7. Artesanos y operar ios , e t c . 107 103 1 1 m 3 2 1 
X. Trabajadores de serv.personales 61 57 2 1 1 2 w 2 

Otros 108 90 4 4 - 6 6 -

•s 49 años 437 405 15 13 2 17 14 3 
o; Procesionales, fócn icos, e t c . 37 31 2 .. 2 4 3 1 
3. Vende de; ta, etc. 57 52 2 2 • 3 2 1 
4. Agr icu l tores^ ganaderos, e t c . 159 148 7 7 m 4 4 -
i: Artesanos y operar ios, e t c . 79 74 1 1 m 4 3 i 
x. Trabajadores de serv.personales 34 ' 32 1 1 - 1 1 -

Otros 71 68 2 2 m 1 1 -

(concluye) 
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Cuadro 2 • 

POBLACION OE 10 AÑOS Y MAS, POR TIPO OE MOVIMIENTO MIGRATORIO, SEGUN SITUACION 
SOCIO-ECONOMICA Y EDAD 

. , (conclusión) 

Población 
Edad y s i tuac ión socio-económica No B l , ' Migrante 

Total grante En l a p rov lnc i a Entre prov lnc i as 
- l / Total Hombres Mujeres Total . Hombres Mujeres 

50-59 años 296 276 15 13 2 5 5 m 

0. Profes ionales, tócn icos, e t c . 13 12 1 i - - - - -

3. ' Vendedores, e t c . 29 20 m • • m 1 1 m 

4. Ag r i cu l t o res , ganaderos, e t c . 136 ,127 7 7 M 2 2 m 

7. Artesanos, y operar ios , e t c . 53 40' 4 3 i 1 1 m 

X. Trabajadores de serv. personal es 25 24 1 - 1 « • m -

Otros 40 37 2 2 m 1 1 

60-69 años 134 3 122 7 7 * 5 3 2 
0. Profes lonáles, tócnicos* e t c . 6 6 4 » » - m : -

3. Vendedores, e t c . 10 9 1 . 1 m m -

4. Ag r i cu l t o res , ganaderos, etc* 02 75 6 6 - i i -

7. Artesanos y operar ios , e t c . 14 14 m « • -

X. Trabajadores de serv.personales 7 5 m - « 2 1 1 
Otros 15 13 m- - - 2 1 1 

70-79 años 50 

co 
-3- 1 1 - 1 M 1. 

0. Profes ionales, tócn icos, e t c . 1 ' 1 - - - w - -

3. Vendedores, e t c . 3 3 * - m « i -

4. Agr i cu l to res , ganaderos, e t c . 27 26 1 1 - M 

7. Artesanos y operar ios , e t c . 6 6 f » « « -

X. Trabajadores de serv. personales 3 3 ta - - « * -

Otros 10 9 m « 1 - 1 

80 años y más 3 2 1 1 m m m 4 

0. Profes ionales, tócn icos , e t c . m - - - - - m -

3. Vendedores, e t c . - - - - - - -

4. Agr i cu l to res , ganaderos, e t c . 1 1 - - M m 

7. Artesanos y operar ios , e t c . 1 1 - - - * » ' - -

X. Trabajadores de serv. personales - - - m m a i i» • 

Otros 1 - 1 1 - - - -

a/ Inc lu idos 27 inmigrantes del e x t e r i o r . 
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Cuadro 2 • 
POBLACION OE 5 AÜOS Y MAS, POR TIPO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO Y SEXO, SEGUN 

NIVEL DE INSTRUCCION Y EDAD 

Edad y n ive l de ins t rucc ión 

Total 

Población 

grante 
a/ 

Migrante 
En l a prov inc ia 

Tota l Hombres Mujeres 
Entre prov inc ias 

Total Hombres Mujeres 

Total 9 205 8 419a/ 480 217 263 306 129 177 
Menos de 20 años 4 592 4 211"* 235 111 124 146 64 82 
0-3 años de estudio 2 624 2 406 146 76 70 72 34 38 
4-9 años de estudio 1 865 1 711 85 34 51 69 28 41 

10 años y más 89 82 3 1 2 4 a 2 
Sin declaración 14 12 1 W 1 1 m 1 
De 20-29 años 1 547 1 371 111 42 69 65 25 40 

0-3 años de estudio 449 393 40 19 21 16 9 7 
4-9 años de estudio 876 782 57 18 39 37 13 24 

10 años y más 200 177 11 3 8 12 3 9 
Sin declaración 22 19 3 2 1 „ 4 M _ 
De 30-39 años 1 099 1 018 45 21 24 36 17 19 

0-3 años de estudio 425 391 20 8 12 14 4 10 
4-9 años de estudio 567 533 18 10 8 16 9 7 

10 años y más 80 71 4 1 3 5 3 2 
Sin declaración 27 23 3 2 1 1 1 m 

Oe 40-49 años 788 727 32 13 19 29 14 15 
0-3 años de estudio 372 344 21 7 14 7 2 5 
4-9 años de estudio 359 330 9 6 3 20 n 9 

10 años y más 42 39 2 m 2 1 1 mt 

Sin declaración 15 14 _ m „ 1 1 
De 50-59 años 545 505 28 16 12 12 5 7 

0-3 años de estudio 278 250 20 13 7 8 2 6 
4-9 años de estudio 231 220 . 7 2 5 4 3 1 

10 años y más 23 22 1 1 «M * mê m 

Sin declaración 13 13 « • * » m m 

De 60-69 años 358 331 18 12 6 9 4 5 
0-3 años de estudio 215 196 13 9 4 6 4 2 
4-9 años de estudio no 104 4 3 1 2 < • 2 

10 años y más 14 13 1 _ 1 „ • • «» 

Sin declaración 19 18 . m «• 1 1 
De 70 años y más 276 256 11 2 9 9 9 

0-3 años de estudio 163 156 6 1 5 1 1 
4-9 años de estudio 80 72 • 4 m 4 4 «i» 4 

10 años y más 8 7 „ m 1 m 1 
Sin declaración 25 21 1 1 m 3 „ 3 

á/ Inclu idos 27 inmigrantes del e x t e r i o r . 
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VI . Sub9tap1eo_ 

Cuadro 1 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR CATEGORIA DE OCUPACION, SEGUN EL NUMERO DE 
AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS 

Población 
AñoS de estudio ' Categoría ocupacional 

aprobados Total Cuenta propia Famil iar no 
remunerado 

Empleador 
y empleado 

Sin de-
c laración 

Total 2 991 a/ 314 121 2 548 8 

0-3 años 1 102 135 26 939 2 

0 175 12 2 161 -

1 134 n • • 123 m 

2 290 45 7 238 -

3 503 67 17 417 2 

4 años y mis 1 807 173 94 1 534 6 

4 430 60 15 355 -

5 290 33 16 241 i» 

6 595 51 43 498 3 

7 89 6 11 71 1 
8 66 •6 4 56 

9 56 4 m 52 a» 

10 28 3 1 24 -

11 94 6 2 85 1 
12 17 m 1 16 «ft 

13 84 m 84 
14 17 1 - 16 -

15 13 - m> 13 • -

16 13 - 1 12 o> 

17 15 3 m 11 1 
Sin declaración 82 6 1 75 „ 
a/ Excluidas 41 personas que buscaban empleo por primera vez. 
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Cuadro 2 

PERSONAL OCUPADO EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y EN AGRICULTURA, POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO, 
SEGUN EL NUMERO OE AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS 

Personal ocupado en indus t r i as manufactureras y ag r i cu l t u ra 
Años de En indus t r i as manufactureras En ag r i cu l t u ra 
estudio Total Tamaño del establecimiento Tamaño del establecimiento 

aprobados , c t Sin de- . _ , Sin de-- 5 p e r s . 5 y más c l a p a c l 5 n - 5 p e r s , -5 y más ^ ^ 

Total 1 633 521 263 239 19 1 112 646 428 38 

0-3 años 771 144 74 62 8 627 356 255 16 

0 130 19 9 7 3 111 50 55 6 

1 102 22 9 13 # » 80 45 33 2 

2 202 38 20 17 1 .164 96 64 4 

3 337 65 36 25 4 272 165 103 4 

4 años y más m 358 101 163 9 456 274 163 19 

4 262 09 40 45 4 173 113 54 6 

5 177 67 36 29 2 110 68 38 4 

6 260 125 71 52 2 135 69 58 8 

7 40 27 17 10 - 13 8 4 1 

0 21 14 7 7 m 7 7 m -

9 16 11 5 6 m 5 2 3 m 

10 9 6 2 4 - 3 1 2 -

11 19 14 1 12 1 5 3 2 -

12 4 2 1 1 2 2 - « 

13 3 1 1 - - 2 1 . 1 -

14 2 1 «# 1 m 1 - 1 

15 - - m m « m • 

16 1 1 m> 1 + - - - • 

17 m • • m M - - -

Sin declaración 40 19 0 9 2 29 16 10 3 
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Cuadro 3 

PERSONAL OCUPADO EN SERVICIOS PERSONALES V ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS, POR NUMERO DE OCUPACIONES 
DESEMPEÑADAS EN LOS ULTIMOS SEIS MESES, SEGUN EL NUMERO DE AÑOS DE ESTUDIO APROBíDOS 

Años de . Personal ocupado 
estudio i t i Ntfmero de ocupaciones desempeñadas 

aprobados iuiai 1 2 3 Ó más 

Total 300 280 19 . 1 

0-3 años 122 115 7 m 

0 14 13 1 m 

1 14 13 1 -

2 26 26 m -

3 68 63 5 . -

4 años y más 166 153 12 1 
4 48 42 6 -

5 33 28 4 1 

6 64 63 1 « * 

7 6 6 -

8 5 5 m 

9 4 3 1 m 

10 « m m -

11 3 3 m m 

12 1 1 - -

13 1 1 - a» 

14 m - - -

15 m am - -

16 m * - m 

17 1 1 m -

Sin declaración 12 12 - m 
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Cuadro 2 • 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR CATEGORIA DE OCUPACION, SEGUN EL NUMERO OE AÍÜOS 
OE ESTUDIO APROBADOS Y EDAD 

Edad y años 
do estudio 

Total 2 991-/ 314 121 2 548 8 

10-15 años 167 3 32 132 -

0-3 años aprobados 59 2 5 52 

4 años y mis aprobados 107 1 27 79 -

Sin declaración 1 - m 1 

16 años y más 2 800 306 89 2 397 8 

0-3 años aprobados 1 037 133 21 881 2 

4 años y más aprobados 1 686 167 67 1 446 & 

Sin declaración 77 6 1 70 -

Sin declaración de edad U 5 m 19 ' m 

0-3 años aprobados 6 m• m 6 m 

4 años y más aprobados 14 5 - 9 -

Sin declaración 4 4m - 4 m 

Población 
_ , . Categoría ooupacional 

Cuenta propia ' ^ f r * Sin declaración . v remunerado empleado 

a/ No inc luye 41 personas que buscaban empleo por primera vez. 
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Cuadro 5 

PERSONAL OCUPADO EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y AGRICULTURA, POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO, 
SEGUN EL NUMERO DE AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y EDAD 

Edad y años Personal ocupado en i ndus t r i a manufacturera y ag r i cu l t u ra 
Indust r ia manufacturera Agr i cu l tu ra ae esxuaio 

aprobados Total Con 1 y Con 3 y Sin de- i Con 1 y Con 3 y S1n de-ae esxuaio 
aprobados Tota l 2 pe r - más p e r - e l a ra - Total 2 p e r - más per - c l a r a -

sonas • son as • c lón sonas sonas c ión 

Total 1 633 521 263 239 19 1 112 646 428 38 

10-15 años 104 21 10 11 _ 83 53 25 5 
0-3 años aprobados 35 6 5 1 - 29 17 9 3 
4 años y más 69 15 5 10 - 54 36 16 2 

Sin declaración - - - - - - -

16 años y más 1 510 490 253 226 19 1 020 588 400 52 
0-3 años aprobados 731 138 69 61 8 593 336 245 12 
4 años y más 742 342 176 157 9 400 236 147 17 

Sin declaración 45 10 8 8 2 27 16 8 • 3 

Sin declaración de edad n 2 2 9 5 3 1 
0-3 años aprobados 5 - - - m 5 3 1 1 , 
4 años.y más 3 1 - 1 - 2 2 - -

Sin declaración 3 1 - 1 - 2 m 2 m 

Cuadro 6 

PERSONAL OCUPADO EN SERVICIOS PERSONALES Y ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS, 
POR NUMERO DE OCUPACIONES, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y EDAD 

Edad y años 
de estudio Total 

Personal ocupado 
Nómero de ocupaciones desempeñadas en 

l o s ú l t imos seis meses 
1 ó 2 3 Ó más 

Total 300 299 1 

10-15 años 32 32 « 

0-3 años aprobados 17 17 • • 

4 años y más aprobados 15 15 m 

Sin declaración - • • -

16 años y más 264 263 1 
0-3 años aprobados 104 104 „ 
4 años y más aprobados 149 148 1 

Sin declaración 11 n — 

Sin declaración de edad 4 4 -

0-3 años aprobados 1 1 -
4 años y más aprobados 2 2 -

Sin declaración 1 1 - , 
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B) Anál is is de los pr inc ipa les temas • 

1 , Familia 

En los censos de población ha. sido t rad ic iona l Inc lu i r , l a pregunta sobre, re lac ión de parentesco con el 
je fe del hogar, s in que en l a mayoría de los países de Amírica l a t i n a l a información recogida haya sido obje-
to c|e un estudio relativamente profundo. Por l o general se han efectuado tabulaciones y algunos aná l is is re -
l a t i vos a los je fes de f a m i l i a , c las i f icados por sexo, edad, u o t ra carac te r ís t i ca y se ha presentado algón 
cuadro sobre el námero de personas de las f am i l i as , segffn l a re lac ión de parentesco con el j e f e . Pero no se 
ha tratado de invest igar l a d is t r ibuc ión de los hogares por t i po de f am i l i a , sea que están compuestas por el 
padre, l a madre o uno de los dos e h i jos sol teros ( fam i l i a nuclear); por óstos y otros parientes ( fami l i a ex-
tendida}} o tamblón por persona no emparentada con e l j e fe (hogar censal o f am i l i a compuesta). 

las tabulaciones preparadas, basadas en el Censo Experimental de Costa Rica, incluyen informaciones sobre 
l a f am i l i a , presentadas segán dos aspectos básicos: a) los je fes de fami l i a d is t r ibu idos segffn caracter ís t icas 
demográficas (edad, sexo, estado c i v i l ) , lo que en general corresponde a las tabulaciones que t rad ic iona l mente 
se han real izado; y b) l a fam i l i a misma, de acuerdo a sus caracter ís t icas propias ( t i p o , loca l i zac ión urbana 
o r u r a l , grado de hacinamiento, e t c . ) , o segón las caracter ís t icas de los je fes combinadas con l a cantidad de 
otros miembros del grupo fam i l i a r y" su condición de dependencia, considerada en función del t ipo de act iv idad 
que ejercen (act ivos o no ac t ivos) . . 

En el presente informe se comentarán las tabulaciones del segundo grupo. Debe destacarse que se ha pues-
to énfasis en l a composición de "|a f a m i l i a , con e l objeto de conocer cuál es l a carga que deben soportar los 
j e fes , ya sean óstos hombros o mujeres; económicamente activos o inact ivos ; v ie jos o jóvenes; o que e lÜogar 
corresponda al concepto de fami l ia nuclear, extendida o compuesta; su ubicación sea urbana o r u r a l , e t c . . 

Las fami l ias segón el t i po 

Se han agrupado las fami l ias en t res categorías o t i pos : 

a) Famil ia nuclear; 

b) Famil ia extendida^ 

c ) Famil ia compuesta. 

En l a experiencia de Costa Rica,de l i o 1 862 hogares censados,! 222 responden al Concepto de f am i l i a nu-
c l e a r ^ al de f am i l i a extendida y 253 al de fam i l i a compuesta. La predominancia de las fami l ias.nucleares 
es muy marcada, representando casi las dos terceras partes del t o t a l de fami l ias consideradas. Del res to , 
cerca del 20 por ciento del t o ta l corresponden a las fami l ias extendidas y menos del 14 por ciento a las fami-
l i a s compuestas. 

En l as fami l i as nucleares hay mayor preponderancia de je fes varones (04 por c iento) que en las extendidas 
(67 por c iento) y compuestas (72 por c ien to ) . . Esta circunstancia parece señalar que el t ipo de convivencia 
existente en los hogares está vinculado, en par te , a l a circunstancia de que el je fe sea hombre o mujer. 

Hay tambiÓn una mayor proporción de jefes económicamente activos en las fami l ias nucleares (04 por c ien to ) , 
que en las fami l ias extendidas (65 por c iento) y compuestas (75 por c ien to ) . Se observa aquí un paralelismo 
muy marcado con l a proporción de je fes del sexo masculino indicada anteriormente en re lac ión a los d is t in tos 
t ipos de f am i l i a . • - • 

La proporción de je fes mujeres no económicamente activas es prácticamente l a misma, cualquiera sea'el 
t ipo de f a m i l i a , (próxima al 00 por c iento) al igual que l a proporción de je fes hombres económicamente activos 
(alrededor del 95 por c ien to , con l a excepción de los jefes.de fami l ias extendidas, que alcanzan sólo un 86 
por c ien to ) . La conclusión que de aquí podría derivarse es que al parecer, prescindiendo de otros antecedentes 
de los j e fes , la 'cond ic ión de act iv idad económica de e l los sería relativamente independiente del t ipo de fami-
l i a da que- se t r a t e , pero s í , depende en gran medida del sexo del j e fe . 



) w ( 

Con el objeto de anal izar l a s i tuación de dependencia de l os miembros de las fami l ias estudiadas, se 
presenta l a información recogida en tórminos de dependencia por cada 100 j e f es : 

PERSONAS DEPENDIENTES 0E CADA 100 JEFES DE FAMILIA, POR CONDICION DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS PERSONAS, 
SEGUN TIPO OE FAMILIA, CONDICION DE ACTIVIDAD Y SEXO DEL JEFE 

Tipo de f a m i l i a , 
condición de a c t i -
vidad y sexo del 

je fe 

Ntfmero 
de 

je fes 

Personas dependientes Tipo de f a m i l i a , 
condición de a c t i -
vidad y sexo del 

je fe 

Ntfmero 
de 

je fes Total 
Económi-
camente 
act ivas 

Ni 

Total 

j económicamente act ivas 
Menores de Oe 12 años 

12 años y más 

Todas las fami l ias 
Ambos sexos 100 405 79 406 232 174 
Hombres 100 517 73 443 252 191 
Mujeres 100 366 103 263 153 110 
Económicamente activos 100 513 72 441 255 186 
No económicamente act ivos • 100 306 100 277 144 133 

Famil ias nucleares 
Ambos sexos 100 474 56 410 251 167 
Hombres 100 503 52 451 269 102 
Mujeres 100 317 70 230 154 84 
Económicamente act ivos 100 504 52 452 274 170 
No económicamente act ivos .100 322 01 240 133 107 

Familias extendidas 
Ambos sexos loo 509 113 395 193 202 
Hombres 100 546 100 430 200 230 
Mujeres b/ 
Económicamente act ivos 100 531 103 420 207 221 
No económicamente activos 100 470 133 336 167 169 

Familias compuestas 
Ambos sexos 100 504 140 363 196 167 
Hombres 100 552 143 400 220 188 
Mujeres 100 379 132 247 133 114 
Económicamente act ivos 100 537 141 395 210 177 
No económicamente act ivos 100 403 137 266 127 139 

a/ Incluye act iv idad ignorada* 
b¡ Por ser muy baja l a cantidad de je fes censados (menos de 30) no se dan las c i f r a s r e l a t i v a s . 

Al examinar l a dependencia segtfn t ipo de fami l i a se observa, como era dable esperar, que l a cantidad t o -
ta l de dependientes en las fami l ias nucleares es menor que en las demás; 474 por 100 j e fes , contra 509 de las 
fami l ias extendidas y 504 de l as compuestas. 

Cabe adve r t i r , también, que en las fami l ias nucleares l a cantidad de miembros act ivos const i tuye l a mi-
tad de los miembros activos existentes en las fami l ias extendidas y una proporción menor affn de los que se 
observan en las fami l ias compuestas. La edad media de los miembros, en cada caso, debe ser seguramente par -
te de l a expl icación de esta d i fe renc ia , l a que se apoyaría, además, en e l hecho de que l a condición de "o t ro 
pariente" y "no pariente" está fuertemente correlacionada con l a condición de ac t i vo . 
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En cuanto a l os miembros no económicamente ac t i vos , .desde el punto de v i s t a r e l a t i v o , su ndmero es mayor 

en las f am i l i as nucleares, flriginándose l a d i fe renc ia principalmente del ndmero de menores de 12 años. 

Examinando ahora l a re lac ión de dependencia segtfn el sexo del j e f e , se puede apreciar claramente que c u a l -
quiera que sea e l t i p o de f a m i l i a que d i r i j a n , los jefes hombres deben soportar una mayor carga t o t a l , en t o -
dos l os casos. Sin embargo, se observan d i fe renc ias en. la composición de los dependientes, segón e l t i po de 
f a m i l i a : mientras en las fami l i as nucleares los je fes mujeres reciben mayor ayuda de miembros económicamente 
act ivos que los je fes varones (78 contra 52 por c ien jefes en ambos casos), en l as f am i l i as compuestas l a s i -
tuación es a l a inversa (132 miembros económicamente act ivos para cada 100 je fes mujeres, contra 143 para igual 
cantidad de je fes hombres). 

La presentación de l o s datos sobre l o s miembros no económicamente act ivos c las i f i cados en menores y mayo-
res de 12 años de edad t iene in to rós para determinar, en "forma aproximada, el grado de dependencia absoluta, 
expresada en tórminos de unidades de consumo comparables. Si se acepta que l a s necesidades de consumo de los 
menores de 12 años son aproximadamente l a mitad de l as de los mayores de esa edad, r e l a c i í n hasta c i e r t o punto 
aceptada por Sauvy, Coale y Hoover y Kuznets, se l l ega a los s iguientes tórminos de dependencia en los d i s t i n -
tos t ipos de f a m i l i a , segón l a condición de act iv idad del j e f e : 

Tipo de 
ac t iv idad 

Dependencia por cada 100 je fes (en unidades de consumo ) Tipo de 
ac t iv idad 
del j e f e Todas las f am i l i as Famil ias nucleares Famil ias extendidas Familias compuestas 

Económicamente 
act ivos 182 207 160 119 

No económicamente 
act ivos 282 330 265 221 

Se desprende de aquí que l a carga, en tórminos de unidades de consumo, es siempre más desfavorable en 
las unidades f am i l i a res cuyos je fes son no económicamente ac t i vos ; es más pesada en l as " fami l ias nusleares 
que en l as extendidas y a su vez l a de óstas es mayor que l a de l as f am i l i as compuestas. 

El tamaño de las fami l i as 

Los datos recogidos permiten observar cuál es l a carga f a m i l i a r media soportada por cada 100 je fes eco-
nómicamente act ivos y no económicamente ac t i vos , segffn el tamaño de l a f a m i l i a ; 

CARGA FAMILIAR MEDIA (CANTIDAD DE DEPENDIENTES POR 130 JEFES), POR ACTIVlüAO Y EDAD DE LOS DEPENDIENTES, 
SEGUN ACTIVIDAD DEL JEFE Y TAMAÑO DE LA FAMILIA 

Condición de a c t i -
vidad del je fe y 
tamaño de l a f a m i l i a 

Carga f a m i l i a r nedi a (dependi entes por 100 j e f e s ) Condición de a c t i -
vidad del je fe y 
tamaño de l a f a m i l i a Total Económicamente 

act ivos Total 

No económicamente act ivos 
Menores 

de 12 años 
De 12 años 

y más 
Jefes económicamente act ivos 100 100 100 133 100 
Tamaño de l a f a m i l i a : 
1-2 personas 13,5 12,5 13,6 2,7 20,5 
3-5 personas 60,2 61,1 60,1 52,2 71,0 
6-9 personas 123,0 119,4 123,6 131,0 112,4 
10 y más personas 202,3 200,3 201,1 209,0 190,3 
Jefes no económicamente activos 100 100 100 100 100, 
Tamaño de l a f a m i l i a : 
1-2 personas 17,1 26,9 13,4 4,2 23,3 
3-5 personas 70,2 94,4 71,0 50,3 86,5 
6-9 personas 163,7 141,7 172,9 196,5 147,4 
10 y más personas 270,0 223,1 300,4 322,2 276,7 
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Llama l a atención que los mayores desniveles entra el tamaño mis pequeño y más cjrande de l a fam i l i a se 

presento en ambos casos entre los miembros no económicamente activos menores de 12 años. E l l o ind icar ía que 
las variaciones del tamaño de las fami l ias están condicionadas principalmente por l a magnitud del ntfmero de 
dependientes menores. 

La edad del je fe 

En el cuadro siguiente se presónta e l nímeró de dependientes en función de las edades de los je fes de 
f a m i l i a : 

PERSONAS DEPENDIENTES DE CADA 100 JEFES DE FAMILIA, POR CONDICION DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE 
LAS PERSONAS, SEGUN EDAD DEL JEFE 

Edad del 
j e fe 
(años) 

Njfmero • Personas dependientes 
Económica- No económicamente act ivas 

Total mente a c t i -je fes _ , . , , 0 De 12 años y vas Total de 12 ^ ' 
anos 

Total 100 405 79 406 232 174 
Menos de 20 100 170 11 167 111 56 
20-29 100 332 25 307 206 101 
30-39 100 551 40 511 353 150 
40-49 100 634 90 536 303 233 
50-59 100 519 144 375 154 221 
60-69 100 305 116 269 90 171 
70 y más 100 270 05 193 65 128 

La proporción de dependientes por je fes se muestra creciente a medida que aumenta l a edad "de los je fes 
hasta el grupo 40-49 años, para decrecer en forma notor ia en l os últimos t res grupos de edades. Esta d i s t r i -
bución paroce estar correlacionada con l a dinámica de l a const i tuc ión de l a f a m i l i a . 

Cabe adve r t i r , asimismo, que ex is te mayor var iab i l idad en el nfimero de miembros económicamente ac t ivos , 
en re lac ión con l a edad del j e f e , que entre los miembros no económicamente ac t ivos : de 11 dependientes a c t i -
vos por cada 100 jefes en el grupo I n f e r i o r de edad, pasa a 144 (aumento de 13 veces) en el grupo 50 a 59 
años; en tanto que de 167 dependientes no activos en el primer grupo de edades paSa a sólo 536 (aumento de 
poco más de 3 veces) en e l grupo 40-49 años. E l lo guarda seguramente re lac ión con el envejecimiento del je fe 
y el aumento paralelo de l a edad de l os miembros de l a f a m i l i a , alcanzando sucesivamente edades de Ingreso a 
l a act iv idad económica. 

Este mismo fenómeno de envejecimiento paralelo determina l a disminución más que proporcional del grupo 
de menores Inact ivos, dentro del conjunto de miembros Inact ivos, a medida que avanza l a edad del j e f e . 

Las conclusiones a que se ha l legado á travós del examen de los cuadros elaborados para Costa Rica con-
cuerdanen general con lo que se esperaría, dado el conocimiento que se t iene sobre l a dinámica de l a cons t i t u -
ción de l a fami l ia» No obstante, l a presentación de los datos no sólo es i l t i l en cuanto.confirma situaciones 
esperadas (que bien pudieran haber sido a l a inversa) sino que han permitido cuan t i f i ca r l a Importancia de 
las relaciones entre las var iables consideradas. • 
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2 . Fecundidad y mortalidad 

El propósito de este capí tu lo es i l u s t r a t i v o : se t r a t a de mostrar algunos de los usos que CELADE estima 
pueden hacerse con los ' resu l tados de l as preguntas sobre h i j os tenidos, h i jos sobrevivientes y orfandad ma-
terna. Se l i m i t a , por esa razón, a unos pocos aspectos de las preguntas mencionadas.' 

Se comparan, en general, niveles conocidos de fecundidad y de mortalidad en Costa Rica, con resultados 
del Censo Experimental levantado en sectores del cantón de Grecia. En l a medida en que esta zona d i f i e r a del 
país, l a comparación no es vál ida* Se hace, a pesar de esa posible l im i t ac i ón , porque no se cuenta con e s t i -
maciones propias de l a zona, ni de l a prov inc ia de Ala jue la . Puede,pensarse, s in embargo, que el cantón de 
Grecia es representativo de todo el país, en muchos-aspectos, y entre e l l os e l n ive l de l a fecundidad. 

El aná l i s i s sobre h i jos tenidos consiste básicamente en expl icar cómo se elaboran los valores esperados 
acerca del ntfmero medio de h i j o s tenidos por las mujeres y en comparar esos valores esperados con los obser-
vados en e l Censo Experimental-, Se comenta l a cal idad de l a información obtenida, en re lac ión con l a que 
se ha logrado generalmente en los censos de población y con l a que se considera representat iva del n ivel real 
de l a fecundidad. 

Resulta a t rac t ivo relacionar l a pregunta sobre h i jos tenidos y fa l lec idos con l a r e l a t i v a a orfandad. 
La u t i l i z a c i ó n independiente de ambas preguntas para derivar de e l las estimaciones de fecundidad y mortalidad 
no es nueva. Entre o t ros , se han ocupado del tema Mortara, 4/ Lotka, 5 / , Brass, ' 6 / Burch, V Henry. 3/ 
La re lac ión entre las dos preguntas, s in embargo, no es algo.qus se haya destacado. Es interesante conside-
rar a los huórfanos y a los h i j os muertas como dos manifestaciones de un mismo hecho: l a muerte de uno de. 
los dos componentes del grupo, que se forma con ocasión de un nacimiento, const i tu ido por l a madre y el h i j o . 
En cualquier momento poster ior al nacimiento puede presentarse una, y sólo una, de estas cuatro s i tuaciones: 
que madre e h i j o estón v ivos, que ambos hayan muerto, que está muerta Ta madre y vivo el h i j o (huórfano) o, 
f inalmente, que haya muerto el h i j o y sobreviva l a madre {h i j o muerto). El censo permite conocer, desde el 
punto de v i s t a de l a madre, e l t o t a l de grupos const i tu idos (h i jos tenidos) y de grupos disuel tos por l a 
muerte de los h i jos (h i j os muertos); desde el "punto de v is ta del h i j o , e l t o ta l de casos de madres vivas f r en -
te al de madres muertas (huórfanos de madre). 

En re lac ión a l a pregunta sobre h i jos muertos, se analiza un índice representativo de l a proporción de 
h i jos muertos sobre el t o ta l de h i j os tenidos por las mujeres, segtfn l a edad. Comprende una parte en l a que 

•se examina l a base teór ica del índice que se anal iza; o t ra , con los resultados esperados, elaborados a par-
t i r de supuestos sobre mortalidad y fecundidad, y , f inalmente, una tercera en l a que se hace l a comparación 
de los valores teór icos con los derivados del Censo Experimental. Se sugiere l a pos ib i l idad de i n f e r i r e l 
n ivel de mortalidad de una población en el pasado" a travós de l a pregunta sobre los h i j os fa l lec idos y con 
l a ayuda de un conjunto de tablas modelo de v ida. • 

4/ Mortara, G., Revista B ras i l e i ra de E s t a t i s t i c a , Año V i l , 30/31, "Oeterminajao da fecundidade femenina 
segundo a 1dade conforme o censo de 1940, e aplicacoes ao calculo da taxa de natalidade., de tábua de 
fecundidade. e do coef ic iente de reproducao, para a'populajao t!o B r a s i l " , Río de Janeiro, 1940. . 

5/ Lotka, A .J . , Thóorie Analytjque des Associations Bioloqjques. Segunda Parte,. Par ís , 1939, pág. 112 y 
. s igu ientes. 

5/ Brass, W;, aThe Constructlon of L i fe Tables from Chi ld Survlvorship Rat ios" , Conferencia de l a Unión In te r -
nacional para el Estudio C ien t í f i co de l a Población, Nueva York, 1961. 

l ¡ . Burch, T .K . , "Some social impl icat ions of varying mor ta l l t y " , United Nations World Population Conferenoe, 
Belgrado, 1965. 

0/ Henry, L», «Mesure ind i recto de l a mortal i tÓ des adul/tes", Population, 1960, N° 3, págs, 457-466. 
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En un tratamiento paralelo al an te r io r , se analizan los resultados de la pregunta sobre orfandad mater-

na. Se examina un índice, porcentaje de huérfanos por edades, l a forma teór ica de ca l cu la r l o , conocidas l a 
mortalidad y fecundidad de una población, "se elaboran valores teór icos esperados y se.comparan Óstos con los 
obtenidos a travÓs del censo experimental. El aná l is is muestra, tambión en este caso, l a pos ib i l idad de es-
t imar el n ive l de l a mortalidad a p a r t i r de los datos recogidos mediante una pregunta sobre orfandad y con 
el aux i l i o de una ser ie de tablas de mortalidad. 

a) Hijas tenidos 

1) Se sabe que en Costa Rica l a fecundidad alcanza un n ive l muy a l t o . Un estudio rec iente, 9/ r e f e r i -
do a todo e l país y al año 1963, establec ió que, como promedio, cada mujer a los 50 años t iene 7,21 h i j o s . 
Antes de esa fecha poco había evolucionado l a fecundidad, aunque hay ind ic ios de que acaso haya estado aumen-
tando en los años inmediatamente anter iores a 1963. Desde entonces, s in embargo, l a tendencia parece ser 
a ba jar , t a l como lo muestran los datos de nacimientos registrados en 1964 y 1965. 

SI l a fecundidad de l a población ha descendido en años recientes, es lógico esperar que el nfimero medio 
de h i jos tenidos por mujer, segfin l a edad, sea ahora menor que el que hubiera correspondido s i l a fecundidad 
se hubiera mantenido constante al n ive l de 1963. 

A f i n de tener elementos de j u i c i o con los cuales comparar los datos recogidos en el Censo Experimental 
sobre h i jos tenidos por las mujeres, se elaboran dos estimaciones teór icas de lo que hubieran sido esos va lo -
res segfin dos supuestos que se consideran extremos: a l t o , uno; bajo e l o t r o . 

El supuesto a l t o , que se designa HT 7,21, corresponde simplemente a l a ley de fecundidad establecida para 
el país en 1963; es dec i r , muestra el ntfmero medio de h i jos tenidos por mujer, segtfn l a edad, que se habría 
encontrado en el Censo Experimental s i l a fecundidad del país correspondiera a la del cantón de Grecia, s f no 
hubiera habido cambios desde 1963 y , además, c laro está, s i e l censo hubiera recogido f ielmente l a información, 
l i b r e de omisiones. . 

El supuesto bajo, designado HT 5,37 resul ta de combinar t res datos: i ) e l de l a fecundidad en Costa Rica 
en 1963 (HT 7 ,21) , para estimar el ntfmero de h i j os por mujer 5 años antes del censo, i i ) l a información sobre 
nacimientos registrados en 1965 que, junto con l a correspondiente a 1963, permite extrapolar un n ivel posible 
de fecundidad en 1960, y i i i ) los resultados deT propio Censo Experimental, obtenidos mediante una pregunta 
acerca de los h i jos tenidos durante e l año 1967. Con estos t res elementos fue posible elaborar una ley de 
fecundidad mínima para Costa Rica ya que de las dos a l ternat ivas disponibles acerca de l a fecundlda'd rec iente , 
l a i i ) y l a i i i ) , se seleccionó en cada grupo de edades, l a tasa de fecundidad que resultaba menor. Se de-
signa a este supuesto con HT 5,37 porque las tasas deTecundidad establecidas son coherentes con un nivel f i -
na l , a los 50 años, equivalente a 5,37 h i jos por mujer. 

En el cuadro 1, en donde" se presentan las dos leyes, se muestra e l ntfmero de "hi jos tenidos por mujer a 
edades exactas seleccionadas. Los valores aparecen representados en e l gráf ico 1. 

2) ElTenso Experimental de Costa Rica recogió l a información acerca del ntfmero de h i jos tenidos, por 
las mujeres. Clasi f icado ese material segfin l a edad, pueden'obtenerse los ntfmeros medios de h i jos por mujer 
que aparecen en el cuadro 2 y se representan en e l gráf ico 1. 

En el mismo g rá f i co , se han representado tambión los puntos que corresponden a las dos leyes de fecundidad 
h ipoté t icas , a l t a y baja, del cuadro 1. Al unirse los puntos de cada uno de los dos conjuntos de valores teó -
r icos por una po l igonal , queda def in ida una f ran ja en e l gráf ico dentro de l a cual deberían caer lós valores 
derivados del Censo Experimental, ya que, como se ha Indicado en el punto an te r io r , l as dos leyes h ipotét icas 
corresponden a extremos de valores posibles a l a luz de l a información disponible sobre l a fecundidad en Costa 
Rica; 

9,' Macció-, G. , Costa Rica. Proyecciones de población por sexo y grupos de edad. 1950-1970 , CELADE, Serie C, 
N° 95, Santiago, Ch i le , 1967, 
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Gráfico 1 

NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER SEGUN LA EDAD, CON ARREGLO A: 
A) DOS ESTIMACIONES ELABORADAS PARA COSTA RICA 
B) RESULTADOS DEL CECR 

Nfiraero medio de h i j os 

Fuente: Cuadros 1 y 2 
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Del gráf ico 1 se»deduce que a pesar de que en varios casos l a condición para establecer l a bondad de los 

resultados censales se cumple -esto es, varios de los puntos observados caen dentro de l a franja l imi tada por 
las dos estimaciones extremas-, on otros casos los datos provenientes del Censo Experimental aparecen debajo 
de esa f r an ja , especialmente entre los 34 y 42 años, tramo a lo largo del cual no hay un solo valor observado 
comprendido dentro de l a f r an j a . Se in terpre ta esto, como una indicación de que el Censo Experimental omi t ió 
el reg is t ro completo de los h i j os tenidos por las mujeres. Más directamente: hubo omisión en l a declaración 
de los h i jos tenidos. 

El nivel f i n a l de l a fecundidad, s in embargo, en el tramo de edades 45-50, alcanza los valores prev is tos. 
En edades superiores, el índice considerado osc i la fuertemonto¿ lo que se debe, s in duda, a los gruesos 
errores de declaración: en .general, omisión. 

3) Se estiman que del aná l i s i s anter ior pueden deducirse dos conclusiones: 

i ) Que hay indicaciones de que.no se han declarado en el Censo Experimental todos los h i j os tenidos 
por las mujeres} que se han producido errores de omisión. 

i i ) Que, pese a e l l o , el valor f i n a l j del orden de 7 niños por mujer, indica quo el dato obtenido en 
el Censo Experimental es más completo que el logrado en los censos de población levantados en 
l a región en otros países que tienen tambión muy a l ta fecundidad (en Móxico en 1960, por ejemplo, 
el valor obtenido en el conso no alcanza a los 6 niños). 

Cuadro 1 

COSTA RICA: NUMERO ESPERADO DE HIJOS POR MUJER A EDADES EXACTAS CON 
ARREOLO A DOS SUPUESTOS ACERCA DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD 

Edad Supuestos 
Alto 

HT 7,21 
Bajo 

HT 5,37 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0,59 
2,26 
4,05 
5,51 
6,63 
7,12 
7,21 

0,37 
1,70 
3,66 
5,31 
6,30 
6,99 
7,20 
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Cuadro 4 

CENSO EXPERIMENTAL DE COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER, 
SEGUN LA EDAD HT(xì 

Edad HT(x) Edad HT(x) Edad HT(x) 

15 0,000 29 3,102 43 6,095 
16 0,025 30 3,711 44 7,632 
17 0,006 31 4,475 45 7,449 
10 0,132 32 4,635 46 6,000 
19 0,270 33 4,940 47 6,706 
20 0,475 34 4,907 40 7,129 
21 0,747 35 4,970 49 7,471 
22 0,944 36 5,367 50-54 6,640 
23 1,661 37 5,621 55-59 7,164 
24 1,393 30 5,492 60-64 6,322 
25 1,920 39 5,509 65-69 6,761 
26 1,974 40 5,444 70-74 0,103 
27 2,093 41 6,371 75-79 7,004 
20 3,179 42 6,190 00-84 7,000 

b) Hi jos f a l l e c i d o s 

1) Base teó r i ca 

Si se admite que l a mortal idad y l a fecundidad son funciones de l a edad y además constantes en e l 
t iempo, esto es, s i l a mortal idad es tá dada por una tab la de v ida y l a fecundidad por un conjunto de tasas 
de fecundidad segón l a edad de l as mujeres, entonces es posible c a l c u l a r , para edades seleccionadas de l a 
población femenina, quá proporción representan los h i j os muertos en re lac ión con los h i j os ten idos. 

En símbolos, s i HT(x), HS(x) y HD(x) representan, respectivamente, el nómero medio de h i j os ten idos, so* 
brev iv ientes y f a l l e c i d o s por mujer al momento en que alcanza l a edad x , quedan determinados, en función de 
l a t ab la de v ida y de l a ley de fecundidad, por las s iguientes re lac iones: 

r 
HT(x) - J C f ( t ) . dt ¿ 5 ' Z 5 f 5 i 

15 in3 

x x-5 

H S ( x ) . j ^ ( t ) p ( x - t ) . d t S 5 f 5 f 5 . 15 i=3 ' g 

HD (x) = HT(x) - HS(x) 

Donde los símbolos representan; 

C p ( t ) , l a tasa instantánea anual de fecundidad por mujer a l a edad x • 

g f x , l a tasa media anual de fecundidad entre las edades x y x*5. 

p ( x ) , l a probabi l idad de un rec ión nacido de alcanzar con v ida l a edad x . 
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P, (x ) « r y - l a re lac ión de supervivencia apl icable a los nacimientos ocurridos a l o largo de c i n -
o co años, a f i n de obtener e l numéro de supervivientes cuando l a cohorte alcanza eda-

des entre x y x+5. 
A p a r t i r de los conceptos anter iores se define e l fndise 

que representa l a proporción de h i jos fa l lec idos en e l t o t a l de h i jos tenidos por mujer a l a edad x . Puede 
elaborarse a p a r t i r de datos conocidos sobre los niveles de l a mortalidad y l a fecundidad (tablas de vida, 
tasas de fecundidad por edades) o con información obtenida directamente en un censo de población mediante 
preguntas apropiadas. 

El conocimiento del valor que toma este índice en situaciones t í p i c a s , por ejemplo, 1a d ispon ib i l idad 
de índices elaborados a p a r t i r de tablas modelo de vida combinadas con estructuras modelo de leyes de fecun-
didad, abre l a pos ib i l idad de est imar, a p a r t i r de datos obtenidos en un censo, cuál pudo ser el n ivel de l a 
mortalidad en el pasado. Estas notas consti tuyen una elaboración elemental, con propósitos i l u s t r a t i v o s , de 
estas ideas. 

2) Elaboración del índice | ( x ) a p a r t i r de datos, conocidos de Costa Rica y modelos teóricos 

En el cuadro 3 y el gráf ico 2 aparecen los valores del índice | ( x ) elaborados a p a r t i r de las s igu ien-
tes leyes de mortalidad y de fecundidad: 

a) Tabla de mortalidad de Costa Rica, construida a p a r t i r de l a mortalidad experimentada entre 1949 y 
1951 K)/ -se l a designa en adelante, por comodidad, CR 50- combinada con dos leyes de fecundidad 
por edades: 

i ) La estimada para Costa Rica por Macció, !_!_/ que implica un promedio de h i jos por mujer, a los 
50 años, de 7,21 -designada como HT 7,21- , es dec i r , un n ivel de fecundidad muy elevado. 

i i ) Una ley de fecundidad modelo, con estructura de "cóspide d i l a tada" , conforme con l a denominación 
adoptada en una publ icación de las Naciones Unidas, ]¿/ correspondiente a un'n ivel bajo de f e -
cundidad, .equivalente a 1,5 h i j os por mujer a los 50 años, designada HT 1,50. 

b) Tabla ds mortalidad de Costa Rica construida a p a r t i r de l a mortalidad experimentada entre 1962 y 
1964 13/ -designación CR 63- combinada con l a ley de fecundidad estimada para el país en 1963: HT 7,21. 

c) Cuatro tablas modelo de mortalidad de las Naciones Unidas, con esperanza de vida al nacer para ambos 
sexos equivalentes a 40, 50, 60 y 70,2 años (que se designan, respectivamente NU 40, NU.50, NU 60 
y NU 70) , 14/ combinadas con una ley de fecundidad modelo: l a denominada de "cúspide di latada" co-
rrespondiente a un nivel a l to de fecundidad. 1_5/ Se l a designa brevemente Ht 6,15, por s i g n i f i c a r 
un nivel f i n a l de fecundidad, nómero de h i jos por mujer a los 50 años de edad, de 6,15 niños. 

12/ Oirección General de Estadís t ica y Censos, "Tablas de vida de Costa Rica 1949-1951", San Josó, Costa Rica, 
1957. 

11/ Flacció G., op. c i t . 
W Naciones Unidas, Bolet ín de Población, 7, 1963, con especial referencia a l a s i tuación y las tendencias 

de l a fecundidad en el mundo , Nueva York, 1965, pág. 126. 
W Ins t i t u to Centroamericano de Estadís t ica , "Tablas de vida de Costa Rica 1962-1964", Publicación Prel iminar. 

Dis t r ibuc ión res t r ing ida . San Josó, Costa Rica, 1965. 
i i ' Naciones Uni das, "Methods fo r Population Projections by Sex and Age", Manuals on Hethods of Estimating 

Population, Manual l l l , Nueva York 1956, pSgs. 75-79. 
11/ Naciones Unidas, Bolet ín de Población, op. c i t . 
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Gráf ico 2 

PORCENTAJE DE HIJOS FALLECIDOS EN RELACION CON HIJOS TENIDOS SEGUN EDAD DE LA MADRE 

Edad de l a madre 
Fuente: Cuadro 3 
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Cuadro 3 

PORCENTAJE 0E HIJOS FALLECIDOS EN RELACION CON HIJOS TENIDOS, SEGUN LA EDAD DE Lil MADRE, ( l ( x ) ) DE 
ACUERDO CON: A) CUATRO NIVELES DE MORTALIDAD COMBINADOS CON UNO OE FECUNDIDAD (CUATRO TABLAS 
MOOELO DE VIDA DE LAS NACIONES UNIDAS Y UNA LEY HIPOTETICA OE FECUNDIDAD ALTA, B) DOS TABLAS 
DE MORTALIDAD DE COSTA RICA' (1950 Y 1963) Y LA LEY DE FECUNDIDAD ESTIMADA PARA EL PAIS EN 1.963, 

C) VALORES OBSERVADOS EN EL CECR 

Edad de Tablas modelo de vida HT 6,15 Tablas dé Costa Rica Edad de Censo 
l a HT 7,21 HT 1,5 HT 7,21 l e Experimental 

madre NU 40 NU 50 NU 60 NU 70 CR 50 Cu 50 CR 63 madre de Costa Rica 

20 21,3 15,1 8,7 2,0 11,7 11,7 9,1 15-19 3,7 
25 23,2 16,3 9,3 3,1 12,0 12,4 9,7 20-24 7,3 
30 25,6 17,9 10,2 3,4 H , 1 14,0 10,4 25-29 8,4 
35 27,6 19,2 11,0 3,7 15,1 15,3 11,0 30-34 9,0 
40 29,4 20,5 11,7 4,0 15,9 16,2 I M 35-39 10,1 
45 31,8 22,1 12,7 4,3 17,0 17,3 12,0 40-44 13,2 
50 34,4 24,0 13,0 4,9 10,1 10,4 12,7 45-49 17,4 
55 37,3 26,1 15,2 5,5 19,4 19,7 13,5 50-54 10,7 
50 40,5 20,5 16,7 6,2 21,0 21,4 14,4 55-59 26,3 
65 43,0 30,9 10,4 7,1 22,9 23,4 15,6 60-64 31,2 

El examen cuidadoso del cuadro 3 y el gráf ico 2, pone:; de re l ieve algunas carac ter ís t icas importantes 
de los índices | ( x ) calculados: 

a) e l índice varía claramente con l a mortal idad, l o que se prueba, per ejemplo, comparando, para cua l -
quler edad, los valores muy di ferentes que toma en los cuatro casos correspondientes a las tablas 
modelo de las Naciones Unidas combinadas con una misma ley de fecundidad; 

b) e l índice es insensible a los cambios de fecundidad. Se i l u s t r a esto, con los datos que aparecen 
en el cuadro 3 re la t i vos a Costa Rica, nivel de mortalidad de 1950. Los índices son prácticamente 
los mismos tanto eñ el caso de un nivel muy al to de fecundidad (HT 7,21) , como en el de una fecundi-
dad baja (HT l , 5 0 ) r Es l a forma de l a curva de fecundidad por edades, no e l n i ve l , l o que se r e -
f l e j a en el índ ice . 

c) los índices obtenidos con las tablas de mortalidad de Costa Rica, cuyas esperanzas de vida al nacer 
son de 55,72 (CR 50) y 63,34 (CR 63), se ubican, en especial e l primero, aproximadamente en los "n i -
veles que les hubieran correspondido dentro de l a ser le de tablas modelo de las Naciones Unidas. 
Oebe señalarse, s in embargo, que los índices correspondientes a l a columna CR 63 implican un n ive l 
de mortal idad, en las edades más jóvenes, superior al que les corresponde. En otras palabras; los 
índices obtenidos, de una tabla de mortalidad con esperanza de vida al nacer de 63,34 años, corres-
ponden, en el conjunto de tablas de las Naciones Unidas, a valores próximos a los de una tabla con 
vida media igu^l a 60 años, en el primer tramo de edades, digamos entre los 20 y los 40 años. Oebe 
tomarse esto como una advertencia sobre las desviaciones que es dable esperar entre l a mortalidad de . 
una población roa! y los modelos teóricos que suelen emplearse. 

3) Resultados obtenidos en e l Censo Experimental 

En los "citados cuadro 3 y gráf ico 2 aparecen tambión los valores del índice l ( x ) , obtenidos en el Cen-
so Experimental. Una d i ferenc ia entre estos valores y los calculados teóricamente con anter ior idad es que ós- \ 
tos están refer idos a edades exactas de las mujeres en tanto que los valores censales, como es natura l , vienen 
dados para Intervalos de edades. Aceptando que puede hacerse una estimación aproximada de l a edad exacta a que 
pueden asignarse los resultados obtenidos en el censo, es posible hacer l a comparación que aparece en el g rá-
f i co 2 entre los datos esperados y los observados. 
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Como queda dicho más a r r i ba , e l propósito de los aná l is is que se real izan en este documento es sólo i l u s -
t ra t i vo» No corresponde^" por l o tanto, detenerse aquf a f i n de in te rpre tar minuciosamente l a s ign i f i cac ión 
de los índices obtenidos. Sólo cabe señalar algunas caracter ís t icas l lamat ivas y sugerir posibles elaboracio-
nes de los datos* 

Así , es interesante destacar que los índices derivados del censo muestran, segtfn las edades de las muje-
res, valores que se ubican en di ferentes niveles de mortal idad: las mujeres más jóvenes han tenido h i j os que 
han experimentado una mortalidad menor que los h i jos de las mujeres de edad más avanzada} l o que const i tuye 
un ind ic io muy claro de l a reducción que ha venido experimentando l a mortalidad en e l país. 

Puede verse que, de un modo aproximado, l a mortalidad de los h i jos de mujeres de hasta 40 años es menor 
o muy próxima al n ive l de l a tab la de vida CR 63; que los niños de mujeres entre 45 y 50 años han sufr ido 
una mortalidad equivalonte a l a de l a tabla CR 50 y , f inalmente, que el n ive l de Ta mortalidad de los h i j os 
de las mujeres de más de 55 años es superior a los representados por esas tablas* 

Si no se contara con información sobre l a mortalidad en Costa Rica y , a travós de los índices observados, 
se t r a ta ra de estimar e l n ive l de l a mortalidad pasada mediante el uso de tablas modelo, podría concluirse 
que l a mortalidad ha venido descendiendo en el pasado, y que en años recientes correspondió a un nivel de es-
peranza de vida al nacer superior a los 60 años. En países en los que no se cuenta con datos fehacientes pro-
venientes de los regis t ros de defunciones, este t i po de estimación, basada en un dato censal, t iene un enorme 
valor para elaborar una hipótesis sobre el n ivel de l a mortalidad pasada. 

c) Huórfanos 

1) Base teór i ca 

En toda población, a los nacimientos que ocurren en un momento les corresponde naturalmente una d i s -
t r ibuc ión por edades de las madres. Conocida ósta es posible an t i c ipa r , con el aux i l i o de una tab la de vida 
femenina, cuántas madres se espera que sobrevivan dentro de 1 , 2 , . . . n años. Si fueran constantes l a d i s t r i -
bución por edades de las madres y las condiciones de mortalidad, resu l ta r ía tambión f i j a la proporción de 
madres que alcanzarían con vida los plazos mencionados y , consecuentemente, • las que morirían dentro de e l l o s . 
En otras palabras, en esas c i rcunstancias, l a proporción de personas huÓrfanas de madre, a di ferentes edades, 
sería también constante. 

Una tabla de v ida, combinada con una ley de fecundidad, permite elaborar ta les proporciones. En efecto, 
t a l como lo demuestra l a t eo r í a , con esos dos elementos queda def in ida una fínica po'blación "estable11, de es-
t ruc tura por edades constante que crece (o decrece) con una tasa tambión constante. Interesa destacar aquí 
que, en ta les condiciones, no sólo queda def in ida l a estructura constante de l a población por edades", sino 
tambión, dada l a supuesta constancia de l a fecundidad, l a composición f i j a por edades de las madres. 

Sj se acepta l a h ipótesis de que l a mortalidad femenina es igual para todas las mujeres, con independen-
c ia de si son madres o no lo son, o de s i sus h i jos están vivos o no; s i se admite que l a mortalidad de los 
huórfanos no depende de su condición de ta les y s i , f inalmente, se supone que l a mortalidad y fecundidad de 
una población son constantes en el tiempo, pueden plantearse las relaciones que siguen. 

El t o ta l de nacimientos (B), equivalentes al t o ta l de madres 
dado por l a expresión; 

«JU 
( 

B « MI - J c ( t ) . <£ ( t ) . dt n 
15 

(HT), en un momento determinado resu l ta 

5M5.1 1=0 

siendo 
f ^ -«¡H - J c ( t ) . ^ ( t ) . d t 

j y -e 
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en donde, 

c ( t ) , densidad de mujeres a l a edad t . 

^ ( t ) , tasa instantánea anual de fecundidad per mujer de edad i . 
50 9 

K S ( x ) J c ( t ) , ^ ( t ) . x P t . d t » I gH . X P 5 > 1 
lo i»0 

representa el número que sobrevive x años del conjunto de mujeres que son madres en un momento determinado, 
siendo ^ 

xP o l a relación ds supervivencia por x años, expresada con l a función L de l a tabla de vida, 
^ 5 y correspondiente a un grupo de personas son edades, en e l momento i n i c i a l , comprendidas 

entre ^ e 

El nímero de madres muertas durante los x años que siguen al alumbramiento, que se simboliza MD(x), es-
tá dado, naturalmente, por l a d i ferencia entre el nómero t o t a l de madres y el de las que sobreviven: 

FID(x) » MT-MS(x) 
Puede de f i n i r se , en función de estos valores, l a función H(x) , la proporción de huérfanos de madre a l a 

edad exacta x entre los componentes de una cohorte de individuos nacidos en un mismo momento ("densidad de 
nacimientos8 en un momento, para emplear una expresión más prec isa) . Está dada por: 

La función H(x), lo mismo que el índice l ( x ) examinado en l a sección an te r io r , puede ser elaborado sobre 
una base teór ica , (a p a r t i r de una tabla de vida y una ley de fecundidad), o empíricamente, investigando en 
un censó la condición de orfandad de l a población y clasi f icando luego esa información según l a edad de las 
personas. Los valores esperados, obtenidos teóricamente, pueden serv i r para juzgar l a bondad de los datos 
recogidos por el censo, o, lo que es más interesante en poblaciones de las que no se~conoce su mortal idad, pa-
ra estimar, a l a luz de los datos censales, cuál puede ser el n ivel de l a mortal idad. En los puntos que s i -
guen, se i l u s t r a n estas posibi l idades con los datos obtenidos en el Censo Experimental sobre condición de o r -
fandad materna. 

2) Elaboración del índice H(x) a p a r t i r de datos conocidos de Costa Rica y modelos teóricos 

En el cuadro 4 y el gráf ico 3 aparecen los valores que toma l a función H(x), para valores^seleccio-
nados de x (5 ,10 .» , ,75) , calculada a p a r t i r de cuatro tablas modelo de mortalidad de las Naciones Unidas ( las 
correspondientes a l a población femenina de las tablas designadas anteriormente como NU 40, NU 50, NU 60 y 
NU 70, que se seguirán designando de esta misma manera aunque, como queda dicho, ón esta sección se t r a t a de 
valores representativos de mortalidad femenina, en tanto que en la anter ior , las tablas de vida correspondían 
a l a población t o t a l , masculina y femenina) combinadas con una ley de fecundidad h ipo té t i ca - { l a denominada 
HT 6,15 en l a sección an te r i o r ) . . 

También en el mismo cuadro se presentan los valores de H(x), para las mismas edades, elaborados sobre la 
base de las tablas de v ida de Costa Rica (CR 50 y CR 63) en conjunción con l a d is t r ibuc ión por edades reales 
de las madres en 1963 (coherente-con el nivel de fecundidad HT 7,21 presentado anteriormente). 

Puede observarse que los valores obtenidos para el caso de Costa Rica, con niveles de mortalidad i n t e r -
medios a los modelos NU 50 y NU 60, en un caso, y "a NU 60 y NU 70, en el o t ro , se ubican dentro de esos i n -
tervalos, con una sola excepción (a l a edad de 75), 
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Gráf ico 3 
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Cuadro 4 

PORCENTAJE DE HUERFANOS OE MADRE, SEGUN EDAD, (H(x)} DE ACUERDO CON: 
a) CUATRO NIVELES OE MORTALIDAD COMBINADOS CON UNO DE FECUNDIDAD (CUATRO TABLAS MODELO DE VIDA DE LAS 

NACIONES UNIDAS Y UNA LEY HIPOTETICA DE ALTA FECUNDIDAD), 
b) DOS TABLAS DE MORTALIDAD DE COSTA RICA (1950 Y 1963) Y LA LEY DE FECUNDIDAD ESTIMADA PARA EL PAIS 

EN 1963, 
c) VALORES OBSERVADOS EN EL CENSO EXPERIMENTAL DE COSTA RICA 

Tablas modelo de v ida HT 6,15 Tablas de Costa Rica Grupo Censo 
Edad HT 7,21 HT 7,21 de Experimental de 

NU 40 NU 50 NU 60 NU 70 CR 50 CR 63 edades Costa Rica 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0« 2 0,19 
5 5,41 3,27 1,70 0,77 2,09 1,08 3 - 5 0,54 

10 11,07 6,79 3,79 1,76 4,63 2,50 6 - 0 
15 17,01 10,64 6,15 3,09 7,76 4,35 9-11 1,0 
20 23,99 15,00 9,00 4,90 11,62 6,34 12-14 3,0 
25 30,64 20,45 12,94 7,72 16,51 10,32 15-19 3 ,5 
30 30,90 27,17 10,19 11,77 22,94 15,24 20-24 7,5 
35 40,36 35,59 25,33 17,70 31,41 22,17 25-29 10,0 
40 58,06 45,80 34,76 26,13 42,04 31,49 30-34 20,5 
45 69,00 57,69 46,55 37,72 54,31 43,11 35-39 20,3 
50 00,15 70,00 60,01 51,52 67,22 56,40 40-44 39,5 
55 00,76 81,49 73,54 66,37 79,12 69,90 4f-49 50,6 
60 94,00 90,47 05,24 80,10 00,51 82,00 50-54 63,9 
65 90,17 96,10 93,52 90,73 94,86 91,06 55-59 72,9 
70 99,51 90,77 97,60 96,45 93,37 96,60 60-64 00,5 
75 99,07 99,61 99,17 90,64 99,72 99,12 65-69 94,3 99,17 

70-74 95,4 

Es importante destacar que los valores de l a función H(x) son prácticamente independientes de l a ley de 
fecundidad que se emplea en su cá l cu l o . Son, en cambio, como puede apreciarse en el cuadro 4 y e l g rá f i co 3 , 
muy var iab les con el n ive l de l a morta l idad. Por estas dos razones const i tuye un elemento de j u i c i o a t rac -
t i v o para e l ob je t i vo de estimar l a morta l idad. 

3) Resultados obtenidos en e l Censo Experimental 

Finalmente, en e l cuadro 4 y e l g rá f i co 3 aparecen también los valores observados en el Censo Exper i -
mental. Como l a información recogida está re fe r i da a grupos de edades y no, como l a elaborada sobre bases 
teó r i cas , a edades exactas, ha sido necesario asignar una edad exacta a cada i n te rva lo de edades. El e r ro r 
que se comete en esta aproximación es despreciable. 

La observación de l os valores y del g rá f i co muestra qué l a proporción de huérfanos con edades de hasta 
30 años está indicando un n i ve l de "mortalidad, conforme con l o s patrones de las Naciones Unidas,equivalente a 
una v ida media del orden de 70 años. Para edades superiores y hasta los 50, con e l mismo patrón, el n ive l 
de mortal idad se s i t i fa a un n ive l próximo a una esperanza da v ida de 60, y más a l l á de los 55 años osc i l a en-
t r e los dos niveles mencionados. 

Conocida l a baja de l a mortal idad que se ha producido en el pafs, cabía esperar que los valores de H(x) 
ohtöii idos del censo señalaran niveles crec ientes de mortal idad (decrecientes de l a esperanza de v ida al nacer) 
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a medida que la edad aumentara, de un modo s im i la r a l a tendencia descr i ta por el íñdiee t ( x ) examinado ante-
r iormente. En e l caso del índice H(x) , que se analiza aquí, no surge t a l tendencia. Si se aceptara la v a l i -
dez de los valores observados y l a ap l i cab i l i dad de los modelos de mortalidad de las Naciones Unidas, l a con-
clusión serfa que l a mortalidad de Costa Rica, de un orden equivalente a una esperanza de vida al nacer entre 
los 60 y los 70 años, no ha sufr ido cambios en el pasado. Como esto se opone al conocimiento que se t iene 
de l a rea l idad, cabe sospechar de l a val idez de los resultados alcanzados mediante el censo, que no se conc i -
l l a n tampoco con los datos teór icos derivados de tablas del país. 

En apariencia, l a condic i ín de orfandad no ha sido declarada cabalmente. Personas huérfanas de madre, 
eti proporciones crecientes con l a edad, han declarado no ser lo , o , l o que es tambión posible, no se cumplen 
algunas de las hipótesis sobre las que se apoya e l procedimiento (por ejemplo, puede ser que l a mortalidad de 
los huórfanos sea mayor que l a de los que no lo -son) . 

3. Migraciones 

Mediante l a pregunta sobre el lugar de residencia cinco años antes, contando desde l a fecha del levanta-
miento del censo experimental, fue posible c l a s i f i c a r a l a población en dos grupos excluyentes: aquóllos que 
permanecieron en l a zona estudiada y aquáTlos que l legaron a e l l a en el transcurso de dicho in terva lo y que 
se encontraban presentes al momento del empadronamiento, en otras palabras, se pudo c l a s i f i c a r l a población 
enumerada en población no migrante y población migrante (en este caso inmigrante) en re lac ión a l o sucedido 
en los ólt imos cinco años reción pasados. 

Es evidente que en estos resultados no se incluye a las personas que estando presentes en l a zona cinco 
años "atrás, emigraron a otras regiones, ni aquóllas que fa l l ec ie ron en el in terva lo que media entre ambas f e -
chas. Por o t ra par te , tampoco quedan registradas las personas que, habiendo inmigrado a l a zona en el " i n te r -
valo considerado, f a l l ec ie ron en una fecha anter ior al empadronamiento, ni las que volv ieron a emigrar. 

Las circunstancias anotadas afectan en menor grado estos resultados que los obtenidos mediante o t ra forma 
de invest igar las migraciones, en especial , porque se re f ie ren a un intervalo relativamente breve (5 años) 
y en el cual la' probabi l idad de f a l l ece r o de emigrar puede considerarse baja y porque es f á c i l recordar lo 
sucedido en Ól. 

El presente capítu lo t iene como objet ivo t r a t a r de esclarecer algunos aspectos que dicen re lac ión oon las 
migraciones producidas en los ólt imos 5 años, en par t i cu la r su volumen, origen y composición segán diversas 
caracter ís t icas demográficas de los migrantes. 

1. Volumen de las migraciones y lugar de procedencia de los migrantes 

La población de 5 años y más empadronada por e l Censo Experimental en l a zona en~estudio fue de 0 402 per-
sonas de condición migrator ia conocida, compuestas por 4 095 hombres y 4 307 mujeres. Oe estas personas,' 
706 l lagaron a dicha zona en los (fltlmos cinco años, lo que representa un 0,6 por ciento de dicha población, 
es decir un promedio de 1,7 por ciento anual. Por sexo l a s i tuación es l a s iguiente: inmig'rantes hombres, 
346 o sea 7,0 por c ien to j mujeres, 440 es dec i r , 9,3 por ciento de los respectivos to ta les . 

Cuadro 1 

POBLACION 0E 5 AÑOS Y MAS, POR SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA 5 AÑOS ANTES DEL CENSO 

Lugar de residencia 5 años antes Población Lugar de residencia 5 años antes 
Total Hombres Mujeres 

Total 9 205 4 448 4 757 
Provincia de Alajuela a/ 4GQ 217 263 
Provincia de San Josó 125 45 80 
Otras provincias 101 04 97 
Total de migrantes 706 346 440 
No migrantes 0 402 4 095 4 307 
Sin declaración 17 7 10 
a / O t r o s d i s t r i t o s de l a prov inc ia , no incluidos en l a zona estudiada 



) 60 ( . . 

De los inmigrantes, una gran proporción son or ig inar ios de otros d i s t r i t o s de l a misma provincia de 
Ala jue la , siendo en el caso de los hombres el 62,7 por ciento y en el caso- de las mujeres el 59,8 por c iento. 

Sigue en importancia, como lugar de procedencia de los inmigrantes, l a provincia de San Josó, sede de 
la cap i ta l del pafs, donde res id ía hace 5 años el 13 por c iento de los inmigrantes hombres y el 10,2 por c ien-
to de los inmigrantes femeninos, 

pe las 5 provincias restantes del país, l l egó un 24,3 por ciento de los inmigrantes masculinos y un 22,0 
por c iento de los femeninos. Para ambos sexos alcanzaron al 23,0 por c iento . 

2. Caracter ís t icas d i ferenc ia les de los migrantes 

à) Sexo y edad 

En l a composición por sexo tanto de los migrantes como de los no migrantes se observa una mayor pro-
porción de mujeres que de hombres, s in embargo en el primer caso l a d i ferenc ia es mucho más notable. En efec-
to , mientras que entre los inmigrantes se reg is t ran sólo 70,6 hombres por cada cien mujeres en los no migran-
tes l a c i f r a es de 95,0 hombres por cada cien mujeres, como se puede apreciar en el cuadro s igu iente : 

. Cuadro 2 

INDICES DE MASCULINIDAD DE LA POBLACION MIGRANTE Y NO MIGRANTE, MAYOR DE 5 AÑOS 

Edad (años) No migrantes 
Total 

Migrantes 
Dentro de l a 

provincia 
Entre 

provincias 

5-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50 y más 
Total 

103,0 
00,8 
84,4 
06,4 
89,9 
95,0 

85,0 
61.5 
00,4 
79,4 
01,3 
70.6 

89,5 
60,9 
87,5 
68.4 

111,1 
02.5 

70,0 
62,5 
89,5 
93,3 
42,9" 
72,9 

Contrariamente a lo que podría esperarse, considerando el movimiento entre provincias como de larga d i s -
tancia, se ve una proporción de mujeres mayor en óste que entre los migrantes dentro de l a prov inc ia, siendo > 
los índices de masculinidad del t o ta l de 02,5 y 72,9, respectivamente. ' 

Este hecho t a l vez pueda.atr ibuirse, entre otras cosas, a que el índice de masculinidad de los migrantes 
provenientes de otros d i s t r i t o s de l a provincia puede estar afectado tanto por l a composición por sexo de esas 
áreas, en su gran mayoría rura les , como porque l a zona en estudio t iene menos at ract ivos para las mujeres de 
esas regiones que el ejercido por ciudades de mayor tamaño. 

En cuanto al bajo índice de masculinidad de los migrantes entre provinc ias, probablemente se deba, por 
lo menos parcialmente, a que cerca de l a mitad de e l los provienen de l a provincia de San Josó, sede de l a 
cap i ta l del país, zona que reg is t ra un bajo índice de masculinidad. 

La composición por sexo de los migrantes y no migrantes es tambión d i ferente en los d i s t i n tos grupos de 
edades, observándose la mayor d i ferencia en el grupo menor de 20 años de edad (y mayor de 5 años), exist iendo 
en Ó1 05 hombres por 100 mujeres entre los migrantes y 103 hombres por 100 mujeres entre los no migrantes. El 
índice de masculinidad es asimismo más a l to entre los no migrantes en los restantes grupos de edades, con 
excepción del grupo 30-39. 
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Comparando l a composición por sexo de los migrantes dentro de l a prov inc ia con l a correspondiente a mi-
grantes entre p rov inc ias , se aprecia, en el grupo menor de 20 años, un mayor índice de masculinidad entre los 
del primer grupo que entre l os del segundo. Entre 20 y 39 años l a composición es muy s i m i l a r ; despuós de 
esta edad pareciera que e l índice es mayor en los migrantes entre prov inc ias . Én todo caso, l o reducido de 
las c i f r a s impide observar una tendencia más de f in ida . 

El cuadro 3 permite estudiar l a composición de l a población migrante y no migrante, segtfn grupos decena-
les de edades. Lo primero que atrae l a atención al examinar esas c i f r a s es el hocho que los movimientos mi-
g ra to r ios in ternos que se producen en e l d i s t r i t o de Grecia afectan casi uniformemente a l a población de to» 
dás las edades (mayores de 5 años), l o cual se r e f l e j a en que l a d i s t r i buc ión por edad de l a población migran-
te y no migrante es muy s i m i l a r . Se puede ve r , pese a lo a n t e r i o r , que en l a población migrante ( t o t a l ) 
ex is te una mayor proporción con respecto a l a no migrante, de personas entre 20 y 29 años de edad, l o que i n -
d icar ía una mayor movil idad de l a población en esas edades, siendo especialmente acentuado este fenómeno en 
el sexo femenino. 

En general tampoco se ven d i fe renc ias c laras en l a d i s t r i buc i ón por edad entre l o s migrantes dentro de 
l a prov inc ia y entre p rov inc ias , sobre todo s i se considera que el reducido nómero de observaciones hacen 
poco seguras l as deducciones que se puedan hacer a este n ive l de d e t a l l e . 

Cuadro 3 

COMPOSICION POR EOAO 0E LA POBLACION MIGRANTE Y NO MIGRANTE, SEGUN SEXO Y TIPO DE MOVIMIENTO 

Población de 5 años y más (por c i en to ) 
Migración y sexo _ , . S e g Ó n grupos de edades (años) Total 5-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 y más 

No migrantes 100,00 50,02 16,20 . 12,09 0,64 6,00 3,93 3,04 
Hombres 100,00 52,10 15,72 11,36 0,22 6,09 3,39 3,12 
Mujeres 100,00 40,04 16,02 12,79 9j03 5,91 4,45 2,96 

Total de migrantes 100,00 40,47 22,39 10,31 7,76 5,09 3,44 2,54 
Hombres 100,00 50,50 19,37 10,90 7,00 6,07 4,62 0,50 
Mujeres 100,00 46,02 24,77 9,77 7,73 4,32 2,50 4,09 

Migrantes dentro de 
l a prov inc ia 100,00 40,96 23,12 9,30 6,67 5,03 3,75 2,29 
Hombres 100,00 51,15 19,36 9,60 5,99 7,37 5,53 0,92 
Mujeres 100,00 47,15 26,24 9,13 7,22 4,56 2,20 3,42 

Migrantes ontre 
provincias 100,00 47,71 21,24 n ,77 9,43 3,92 2,94 2,94 

Hombres 100,00 49,61 ' 19,39 ' 13,10 10,05 . 3,00 3,10 
Mujeres 100,00 ' 46,33 22,60 10,73 0,40 3 ,95 ' 2,03 . 5,00 

b) Algunas ca rac te r í s t i cas económicas de los migrantes y de los no migrantes 

Es de gran in te rós establecer el grado de pa r t i c ipac ión de los migrantes en l a ac t iv idad económica, 
su d i s t r i b u c i ó n en los diversos sectores de l a economía y l a ocupación que cada uno de e l l o s desempeña dentro 
de cada sector ] Esto, que a n ive l nacional no debiera om i t i r se , no es posible r e a l i z a r l o en el caso presente, 
puesto que lo reducido de las c i f r a s obtenidas en el Censo Experimental res ta toda s i g n i f i c a c i ó n a un es tu -
dio muy de ta l lado . En esta c i r cuns tanc ia , s& anal izarán comparativamente para los migrantes y no migrantes 
sólo dos aspectos, a saber: pa r t i c i pac ión global en l a act iv idad económica y ocupación especí f ica , oonsiderada 
esta <nt1ma como indicador de l a s i tuac ión socio-económica de l os respect ivos grupos de población (migrante 
y no migrante) l a que, de paso, proporciona "un i n d i c i o de l a inc idenc ia de l a migración on algunos sectores 
de l a economía ( a g r i c u l t u r a , se r v i c i os , e t c . ) . 
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1) Tasas de par t ic ipación.en 1.a act iv idad económica 

Las c i f r a s del cuadro 4 no indican una c lara d i ferenciación entre las tasas de act iv idad de migrantes y 
no migrantes (ambos sexos), observándose f luctuaciones s in tendencia def in ida entre los diversos grupos de 
edades. Para l a población de todas las edades, s in embargo, l a tasa global de los migrantes es ligeramente 
superior a l a de los no migrantes. Considerando que estas tasas se re f ie ren a ambos sexos, se puede suponer 
que l a d i ferenc ia entre los hombres debe ser un tanto mayor, en favor de los migrantes, s í se t iene en cuen-
ta que entre óstos l a proporción de mujeres es más a l ta que entre los no migrantes. 

Como se puede apreciar en e l mismo cuadro 4, e l grado de par t ic ipac ión en. l a act iv idad de los inmigran-
tes de otras provincias es notoriamente mayor entre los 20 y 49 años de edad en re lac ión a los migrantes den-
t ro de l a prov inc ia , aunque en l a tasa global la d i ferencia anotada se hace menor: 34,6 y 33,1 por c iento , 
respectivamente. 

Aunque no ha sido posible determinar las tasas de act iv idad por edad de cada sexo en atención al escaso 
nómero de observaciones, se han computado las tasas globales verif icándose que las correspondientes a hombres 
son prácticamente iguales entre los migrantes y los no migrantes. Las tasas de par t ic ipac ión de las mujeres 
son s igni f icat ivamente di ferentes siendo sus valores de 12,5 por ciento entre los no migrantes y 10 por c ien-
to entre los migrantes. 

Cuadro 4 

TASAS 0E ACTIVIDAD DE LA POBLACION NO MIGRANTE Y MIGRANTE DE AMBOS SEXOS, SEGUN EDAD 
(por c ien) 

Edad (años) No migrantes — ^ t r Í d e l a . Entre 

provincia provincias 

Menos de 19 12,2 14,2 15,7 11,6 
20-29 50,9 55,7 52,3 61,5 
30-39 55,0 56,0 55,6 50,3 
40-49 55,7 52,5 46,9 50,6 
50-59 54,7 50,0 53,6 41,7 
60 y más 29,3 31,9 31,0 33,3 
Total 32,6 33,7 33,1 34,6 

2) Ocupación 

En este aspecto se puede decir que existen di ferencias s i g n i f i c a t i v a s entre l a población no migrante y 
l a migrante, como se ve en el cuadro 5. Considerando las c i f r a s to ta les , se observa que los inmigrantes t i e -
nen una proporción de profesionales, técnicos y simi lares (grupo u) prácticamente e l doble que l a existente 
entre los no migrantes (14,0 y 7,3 por ciento respectivamente). La proporción de agr icu l to res , ganaderos, 
e tc . (grupo 4) es notafilemente menor entre los migrantes con re lac ión a los no migrantes (34,0 y 40,1 por 
ciento respectivamente) siendo, no obstante el grupo con más a l ta representación con algo más de un te rc io de 
l a PEA inmigrante. 

En cuanto a los trabajadores en serv ic ios personales (grupo X) l a proporción entre los migrantes es ne-
tamente superior a l a observada entre los no migrantes: 17,0 y 11,6 por ciento respectivamente. 

En las restantes ocupaciones las di ferencias entre no migrantes y migrantes son menos importantes que 
las mencionadas: en el grupo de "vendedores y ocupaciones afines" (grupo 3) y en el de "artesanos y operarios" 
(grupo 7 ) , las proporciones de los no migrantes superan ligeramente a los migrantes, mientras que en el gru-
po residual de "ot ras ocupaciones" las proporcionés son prácticamente iguales. 

Se puede dec i r , resumiendo, que los migrantes aparecen más concentrados en los extremos de l a escala ocu-
pacional, en re lac ión a los no migrantes, los cuales se d is t r ibuyen en forma un tanto más uniforme en dicha 
escala. 
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La s i tuac ión en los diversos grupos de edades presenta algunas desviaciones con respecto a l o dicho para 
las c i f r a s t o t a l e s , l o cual es especialmente acentuado en l os f l t i m o s grupos de edades, fenómeno que en par -
te puede a t r i b u i r s e a las pocas observaciones que en esos grupos se reg i s t ran . 

En todos los grupos de edades menores de 50 años, los migrantes t ienen una proporción de personas en e l 
grupo de "profes iona les y ocupaciones af ines" superior a l a misma proporción entre los no migrantes. 

La proporción de a g r i c u l t o r e s , ganaderos, e t c . es "sistemáticamente menor entre los migrantes hasta los 
50 años; despuós de esa edad se observan osc i lac iones. 

Hay que mencionar tambiÓn l a s d i fe renc ias que se observan en l a s c i f r a s globales entre los migrantes den-
t ro de l a p rov inc ia y los provenientes de ot ras provincias del pafs en lo que se r e f i e r e a l a d i s t r i b u c i ó n 
por ocupación. Entre los migrantes entre provinc ias existe una proporción marcadamente superior de personas 
en e l grupo de profes ionales y ocupaciones af ines en re lac ión a l a ex is tente entre l o s migrantes dentro de 
l a prov inc ia (10,9 y 10,7 por c i en to , respectivamente), r.omo asimismo de arte'sanos y operarios (15,1 y 6,3 
por c i en to ) y en ot ras ocupaciones (21,7 y 12,0 por c ien to , respectivamente). La proporción de ag r i cu l t o res 
entre los migrantes dentro de l a prov inc ia es e l doble de l a correspondiente a los migrantes de o t r a s p r o v i n -
c ias (42,1 y 21,7 por c ien to ) y l a proporción en serv ic ios personales es tambión mayor entre los primeros 

Cuadro 5 

DISTRIBUCION P0RCENTURAL 0E LA PEA DE AMBOS SEXOS, POR OCUPACION, SEGUN GRUPOS DE EDADES Y MIGRACION 

Población económicamente act iva 

Edad y migración 
Tota l 0 . Profesiona- 3. Vendedo- 4. Ag r i cu l t o - 7 .Ar tesa- X. Traba-Tota l l e s , técnicos res y ocupa- res , ganaderas nos y ope- jadores Otras y ocupaciones ciones a f i - madereros, e t c . r a r i o s en en s e r v i - Otras 

af ines nes y ocupaciones hi landería, c ios pe r - ocupa-
ciones 

a f i nes vestuar io 
e t c . 

sonales y 
ocupaciones 

af ines 

ocupa-
ciones 

No migrantes 100,0 7,3 11,7 40,1 13,9 11,6 15,4 
Migrantes 100,0 14,0 9,4 34,0 9,0 17,0 15,0 
Migrantes dentro 
de l a prov inc ia 100,0 10,7 9,4 42,1 6,3 19,5 12,0 
Migrantes entre 
prov inc ias 100,0 10,9 9,4 21,7 15,1 13,2 21,7 
10-19 años 
No migrantes 100,0 1,0 15,9 40,9 6,0 16,3 11,1 
Migrantes . 100,0 1,9 . 9,3 30,9 9,3 35,2 5,5 
20-29 años 

9,3 35,2 5,5 

No migrantes 100,0 11,3 11,5 33,5 12,3 H , 1 17,3 
Migrantes 100,0 21,4 V 27,6 17,4 . 19,4 
30-39 años 

19,4 

No migrantes 100,0 9,7 9,7 35,2 • 10,1 10,0 17,3 
Migrantes 100,0 17,4 13,0 30,4 0,7 3,7 21,0 
40-49 años 

21,0 

No migrantes 100,0 7,7 12,0 36,5 10,3 7,9 16,0 
Migrantes 100,0 10,7 15,6 34,4 15,6 6,3 9,4 
50-59 años 
No migrantes 100,0 4,4 10,1 46,0 17,4 0,7 13,4 
Migrantes 100,0 5,0 5,0 45,0 25,0 5,0 15,0 
60 años y más 

5,0 

No migrantes 100,0 M 7,0 59,3 12,2 4,6 12,0 
Migrantes 100,3 - 6,7 53,3 13,3 26,7 
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(13,2 y 19,5 por c iento , respectivamente). La conclusión f i n a l es que los inmigrantes provenientes de otras 
provincias t ienen en general un mayor grado de ca l i f i cac i ón en relación a los que se mueven dentro de l a 
prov inc ia. 

c) Nivel da Instrucción 
Expresado en esta oportunidad por el número de años de estudio, permite comparar l a s i tuac ión que sobre 

esta impqrtantfl ca rac te r í s t i ca presentan los migrantes y los no migrantes. El cuadro 6 presenta l a i n f o r -
mación requerida para este aná l i s i s . En Ó1 se puede ver qbe, global mente, no existen di ferencias marcadas 
entre el grado de inst rucc ión de los migrantes y no migrantes. 

Examinando los diversos grupos de edades se observa, no obstante, que en algunos de e l los el n ivel de 
Instrucción reg i s t ra di ferencias de c i e r t a consideración entre estos dos grupos. Sucede as í , por ejemplo, 
en los grupos de 20-29 y 30-39 años, en los cuales sa observa que l a proporción de población con un ntfmero 
de años de estudio entre 0 y 3 y con 10 años o más es superior entre los migrantes, l o que Ind icar ía que 
en esas edades los movimientos migratorios se producen de preferencia en los grupos extremos de l a escala 
representat iva del grado de inst rucc ión, siendo menor para «1 grupo intermedio. 

En los grupos de edades superiores a 40 años se observa c ie r ta tendencia a una mayor inst rucc ión entre 
los migrantes, aunque las osci laciones propias de las pequeñas cantidades de personas en esas edades no 
permiten af i rmar lo categóricamente. 

Existe una más c lara d i ferenciac ión entre los migrantes dentro de l a provincia de Alajuela con respecto 
a los inmigrantes provenientes de otras provincias del país que la reción v i s ta entre migrantes y no migran-
tes . En e fec to , como se puede apreciar en el mismo cuadro 6, los inmigrantes de otras provincias t ienen 
un grado de inst rucc ión notoriamente más al to que los de l a misma prov inc ia , tanto en el t o t a l que se pre-
senta, como en los d i s t i n tos grupos de edades. Esto parece Tógico s i se piensa que entre los primeros de-
ben encontrarse var ios t ipos de func ionar los, maestros, e t c . , 

3) Conclusiones 

Las c i f r a s que se han analizado en las páginas anter iores pertenecen a t ros d i s t r i t o s de un cantón de 
l a provincia de Alajuela de l a República de Costa Rica, de lo cual se puede deducir que se t r a t a de una ~ 
zona muy reducida con sólo 11 065 personas en t o t a l , de las cuales 013 fueron def inidas como inmigrantes. 
Se quiere mostrar con esto que apenas se pretende de ta l la r un poco las carac ter ís t i cas de l a población 
(especialmente m1grante)~el monto de las c i f r a s se reduce peligrosamente, l o que de hecho impone drást icas 
l imi tac iones al aná l i s i s . No obstante, se ha podido establecer una c lara d i ferenciac ión entre migrantes 
to ta les y no migrantes, en primer lugar , y luego entre migrantes dentro de l a prov inc ia y migrantes prove-
nientes de otras provinc ias, en re lac ión con diversas caracter ís t icas ta les como sexo, edad, inst rucc ión 
y ocupación. Se estima que estos resultados re f l e jan de una manera apropiada dichos aspectos, proporcionan-
do val iosa información sobre esta importante variable demográfica. 

Al r ea l i za r esta invest igación a n ivel nacional, a travós del censo general de población, no sólo de-
saparecen prácticamente las l imi tac iones a que se ha hecho referencia en este estudio, sino que el aná l i s i s 
puede extenderse a los emigrantes e inmigrantes de cada área o reglón, i n c l u i r otras carac ter ís t icas Impor-
tantes con el grado de deta l le deseado, cruzadas de l a manera más conveniente, con l a confianza de tener 
una información básica notablemente más depurada que.la obtenida tradicionalmente en los censos Je población 
en Amórica Latina (mediante preguntas sobre e l lugar de nacimiento, tiempo de residencia, e tc . ) , . 
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Cuadro 6 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE 5 AÑOS Y HAS DE AMBOS SEXOS, 

POR NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN GRUPOS DE EDADES Y MIGRACION 

Población de 5 años y más 
Edad y migración - . , Segón años de estudio J ... o » Total 0-3 4-9. 10 y más 

No migrantes 100,0 50,5 44,6 4,9 
Migrantes 100,0 51,5 42,0 5,7 
Migrantes dentro de 
U provinc ia 100,0 57,1 30*3 4,6 
Migrantes entre 
provincias 100,0 42,0 49,7 7,5 

15-19 años 
No migrantes 100,0 57,4 40,6 2,0 
Migrantes 100,0 57,0 40,4 1,0 

20-29 años 
No migrantes 100,0 30,1 57,0 12,9 
Migrantes 100,0 33,5 53,4 13,7 

30-39 años 
No migrantes 100,0 40,7 52,3 7,0 
Migrantes 100,0 46,9 42,0 11,1 
40-49 años 
No migrantes 100,0 49,3 45,4 5,4 
Migrantes 100,0 47,5 47,6 4,9 

50-59 años 
No migrantes 100,0 52,1 43,5 M 
Migrantes 130,0 70,0 27,5 2,5 

60-69 años 
No migrantes 100,0 64,7 31,4 3,9 
Migrantes 100,0 74,1 22,2 3,7 
70 años y más 
No migrantes 100,0 69,2 20,1 2,7 
Migrantes 100,0 55,0 40,0 5,0 

Nota; Se excluyo en cada caso el grupo "Años de estudio ignorados", e l que fue sumado con 
"0 a 3 años de estudio" . 






